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INTROOUCCION 

Durante el desarrollo de este estudio se analizan los programas 

que realizan las diferentes Asociaciones Agrarias y su proyecci6n al 

campesinado del Departamento del Magdalena, especialmente en el CorTegi 

miento de Banda, demostrando al mismo tiempo las condiciones de vida a 

que está sujeto el hombre de campo . 

De igual manera, se dará a conocer que en la programación que rea

lizan estas Asociaciones se elaboran proyectos a nivel Nacional, exclu 

yendo el elemento humano, en este casa el campesino que es la persona a 

quien va dirigida la acci6n. La programaci6n se viene elaborando desde

los altos niveles jerárquicos, sin contar con la perticipaci6n de este

elementa, lo cual na les permite satisfacer sus necesidades más importa 

ntes, par otra parte no se realiza un estudio previo de la regi6n en 

donde se va a aplicar determinados proyectos, de tal forma que permita

conocer los factores positivos o negativos que lo condicionan en el me 

dio rural colombiano . 
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Tenierdo en cuenta lo anterior, es necesario conocer los diferen -

tes programas, analizarlos, observar sus cursos de acci6n y los resulta 

dos que se desprenden como consecuencia de la exclusi6n del elemento hu 

mano, vital para el desarrollo de la regi6n . 

A través de las observaciones directas en la regi6n en menci6n de 

tectamos que el hombre de campo carece de los conocimientos suficientes 

para tener conciencia de su forma de vida, aún no se ha creado concien

cia de su problemática, vive en condiciones humilde y desesperante, pa

rece estar completamente resignado a su destino y miseria, nada lo mo 

tiva e inquieta, por eso se pretende inquietar a los estudiantes, cole

gas, Entidades del Gobierno encargadas del ,agro como Il\CORA, ICA, Caja

Agraria, etc., a tomar conciencia de la situaci6n y abandono de esta re 

gi6n . 

El_objeto propuesto, es hacer un estudio detallado y minucioso de 

la Comunidad de Banda, por eso se hace énfasis en su origen, organizaci 

ón, estructura social, demografía, divisi6n de la tierra, nivel socio -

econ6mico de la regi6n, etc . 

Al hacer al análisis de los programas, se hacen críticas construc

tivas que benefician al campesinado. De igual manera se establecerán al 

gunas bases para la realizaci6n de proyectos que se puedan aplicar en -

este Corregimiento . 

El análisis de los programas agrarios dará bases para demostrar la 

poca o nula participaci6n del campesinado en la elaboraci6n de los mis

mos, por tal motivo se hará énfasis en el aspecto "Planeaci6n Partici -

pante" • 

En cuanto a la organizaci6n inicialmente se presentará el estu -

dio socio-econ6mico que se hizo de la región, al cual trata sobre su su 
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elo, características geográficas, composici6n familiar, etc . 

El segundo capítulo versará sobre las Instituciones que realizan

programas can el campesino, en cuanto a objetivos, políticas y recur -

sos. En este mismo capítulo se especificarán los programas que_llevan

estas entidades en el Corregimiento de Banda, su análisis y evaluaci6n. 

Mencionaremos un aspecto muy importante, como es la participaci6n, al

mismo tiempo se hará un estudio de ella. Este capítulo estudiará tambi 

én el aspecto administrativo y organizacianal que se sigue para reali

zar cualquier tipo de programa. En este punto se trata de comparar la 

elaboraci6n de programas de Bienestar Social con los que realizan las 

diferentes entidades en particular las agrarias. Tratamos aspectos como 

la motivaci6n, comunicaci6n, participación, prioritarios para la plane 

aci6n pera que no se tienen en cuenta en las diferentes entidades agra. 

rias. 

En el tercer capítulo presentamos la labor del Trabajador Social

en los programas agrarios, incluyendo además un proyecto presentado pa 

ra coordinar acciones con otros profesionales e instituciones . 



....... 

I 

CJ\9PCTERISTICF6 DE LA COvlUNIDPD DEL CffiREGI�.lIENTO DE BDMJA 

A.- CRIGEN DE LA CD.1UNIDPD •• · 

El Corregimiento de Banda se encuentra localizado en el Departa 

mento del Magdalena, a 10 kilómetros de Santa Marta , a cuya crquidio

cesis pertence. Limita con el norte con el Río Manzanares; por el Sur, 

con �.linea; por el Este, con Palomino; y por el Oeste con Marnatoco y la 

Quinta de San Pedro Alejandrino. 

Su territorio es relativamente montañoso con altura de cien (100) 

metras sobre el nivel del mar. Entre los accidentes geográficos se des 

tacan las Cuchillas de Veracruz, el alto de Mendiguaca y los Cerros de 

la Selva. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido y -

la riegan los rios Manzanares, Guachaca y Buritaca, 

El 10. de Julio de 1.964, tenía registrado 435 predios urbanos, 

y 280 rurales, forman parte del corregimiento la Veredas de Guachaca, 

Mendiguaca y Dar. Diego. Según los datos actuales del �nustin Ccdazzi y 

el DAf\lE, presenta una población de 10.000 habitanb"s aproximadamente • 
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La localidad dispone de establecimientos de enseñanza Primaria y 

de alfabetizaci6n. Cuanta con servicios de acueducto, centro de salud, 

teléfono y energía ele�trica . 

Su econom::í.a depende principalmente del cultivo de la yuca, pláta

no, ñame, caf�,-maíz, hortalizas y frutas. Se comunica por carretera -

con Santa Marta. Riohacha, Maicao y la Sierra Nevada . 

Es una pequeña aldea índigena localizada cerca del Río Manzanares 

se ha convertido en el símbolo de sus primitivos habitantes, quienes o 

pusieron resistencia al sometimiento español y devolvieron los golpes

en la medida de su rudimentaria capacidad combativa, cada vez que pudi 

eran ahcerlo a sabiendas de la suerte que les esperaba si caían prisio 

neros y del numerosa sacrificio de vidas por cada incursi6n . 

A la postre, al indio se le pedía todo, incluyendo las tier:"as que 

por siglos habían sido el patrimonio de sus antepasados. Vencidas algu 

nas tribus pertencientes a los tayronas tuvieron que replegarse a las

vertientes altas de la Sierre Nevada donde sus escasos descendientes 

todavía perseguidos y explotados por los blar.cos luchar para sabrevi 

vir . Allí fuá construída la primera Capilla de Suramérica. Es un pue 

blo antiguo, ya que los conquistadores buscaron partes altas donde no 

fueran atacados por los enemigos y fué asi como se situaron en Sonda . 

Los indios o pobladores de esta región, eran los Bondiguas, que -

fueron desalojados por los conquistadores, quienes les quitaron sus pe 

rtenencias a los indígenas. Estos en su su afán de no dejarse quitar 

sus tierras o servirles de esclavos, vivían en constante guerra con 

los españoles . 

De los bondiguas, es poco lo que se na encontrado de ellos, su 

verdadero nombre es Santana de Banda, hoy convertido en centro de turis 
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mo, tiene balnearios y restatn"antes que satisfacen las necesidades de -

los visitantes. la facilidad de la comunicaci6n les proporciona magnífi 

ca carretera que une a Banda con Santa Marta, de la cual la separan 10 

kilómetros. 

En cuanto al aspecto físico se puede decir, que sus viviendas son

variadas en relaci6n a su construcci6n, prevaleciendo en ciertos barrios 

casas construídas de baha:reque, guaduas, cuyos techos son de paja y zinc 

En los sectores de clase media existen construcciones en buenas condicio 

nes, demostrando el deseo de superación de los habitantes . 

Se puede decir que Banda en fonna general, es un carregL�iento po -

bre encontrándose en la mayoría de los sectores, el tipo de vivienda rús 

tica. Carecen de servicios higiénicos, cocinan al aire libre utilizando 

fcgones construídos en forma rústica y tradicional del hombre :rural cos

teño, colocando los l2drillos o piedras en forma triangular y en el cen 

tro va leña para así lograr el fuego. En sus patios están sembrados árbo 

les frutales, corno mango, mel6n, patilla, coco, guayaba, plátano, yuca , 

ñame . 

En tales condiciones la casa rural no puede cumplir las funciones -

que implica una vida familiar y social. Se halla limitada el papel pri

mitivo de granero para los productos agrícolas y las herramientas que 

son guardadas en donde los padres y niños duermen al lado de animales do 

mésticos. 

Sus calles no son pavimentadas, están llenas de piedras, siendo bas 

tante accidentadas, carecen de nomenclattn"a. l.Ds habitantes cuentan con

un Puesto de Salud muy pequeño para albergar el gran número de habitan -

tes del corregimiento y de las veredas que lo conforman. Este ofrece ser 

vicios de enfermería el cual no se ha proyectado a la corrunidad, muestra 

de ello es el descubrimiento de varios casos de tuberculosis que se han 
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hecho presentes en varios sectores de la comunidad . 

El pueblo dispone de una Inspecci6n de Policía constituida por el 

Inspector, Tesorero y Secretario y cuatro Agentes de Policía.· Cabe des 

tacar que estos cargos lo asumen personas con filiaci6n política, lo -

cual mantiene a la poblaci6n en un estancamiento total . 

Cuenta con una pequeña Iglesia Cat61ica, dos escuelas oficiales : 

La Escuela Urbana de Niños y la Escuela Sim6n Bolívar . De igual manera 

dispone de una Escuela de Alfabetización que funciona en las horas de

la noche . 

Los suelos de la regi6n objeto de nuestro estudio son variados de

bido a su topografía presentan muchos accidentes en algunas partes, es 

difícil de cultivar, es aquí donde debe desplazarse la acción inmediata 

del Estado a través de sus organizaciones agrarias para prestar ayuda -

técnica al campesino que vive especialmente de la tierra. En otras luga 

res el suelo és negrusco y contiene mat2riales o materias orgánicas a -

propiadas para que el campesino pueda realizar variados cultivos. Pero, 

muchas veces por falta de instrumento no utiliza debidamente el suelo a 

ruinándolo al cultivar el mismo terreno durante varios años, con una so 

la especie. Cuando la cosecha disminuye a causa del agotamiento del sue 

lo el agricultor de traslada a otro punto. Esto es corriente en la ma -

yor parte de campesino de esta zona . 

Por el contrario en las regiones más �Janzadas del mundo los agri

cultores han aprendido acerca de la naturaleza del suelo y gracias a su 

cultivo científico a menudo no solo lo han conservado sino que se han a 

umentado en cuanto a su fertilidad . "Los suelos fértiles cubren una e¼ 

tensión tan limitada de la superficie de la tierra que no podemos perr.i� 

tirnos él lujo de dilapidarlos. Y sin embargo, el hombre con su ne'gli -

gencia ha contr.ibtiido a destruir millone3 de hectáreas mediante le ero 
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si6n del suelo . (1) . En general se ha iniciado la destrucción despo

jando la tierra de la vegetaci6n natural, y la lluvia o el viento arra 

stran la f�rtil capa superficial que el campesino ha aflojado al culti 

var • 

Este tiende a cultivar y considerar la tierra como la sustancial

de totjas las herencias y la fuente primordial de todas las riquezas 

Cuando el suelo que cultivan no es suyo, o de su propiedad lo van a ex 

propiar, o toman otra clase de medida, él entra muchas veces a formar

parte de aquellos movimientos que le prometen protegerlos en sus dere

chos sobre sa posesi6n. Esto sucedió con algunos ca�pesinos cuando el 

INCORA entr6 a expropiar algunas tierras. Se puede decir, que el suelo 

es uno de los más valiosos recursos naturales porque de él proceden la 

mayoría de los alimentos y muchas materias primas . 

� 

.. _t)��':l�
_
s de las quemas aparecen. cubriendo el terreno un bejuco cieno·

minado comúnmente.batatilla, semejante al tallo, la hoja y la flor de 

la batata. El bejuco es aprovechado porque además de gran alimento para 

el ganado repercute en la producci6n lechera. También se encuentran los 

pastos silvestres que sin.ten para la alimentación adicional de los ani

males . En el suelo de Banda se encuentran árboles frutales. Igualmen

te, el potencial medicinal del vecindario en cuanto a plantas se refiere 

es muy variado. El orégano, la manazanilla, el toronjil, la valeriana,

la yerba buena, la hoja de achiote, la cascarilla, son plantas que cum

plen su funci6n .básica en el campo de la medicina popular . 

Los hombres se dedican más que todo � la f2bricaci6n de bateas, 

plantones. Escogen preferiblemente ceibas, robles y cedros, todos de 

( 1) AVILA, Abel. "SOCIOLOGIA DEL H0,16ñE" i::diciones Universidad Atlán

tico, Barranquilla, 1.9eo, pág. 27 .
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extensa utilidad práctica . 

l.Ds productos básicos de la alimentaci6n son el guineo, yuca, ñame 

arroz, tomate, habichuela, etc . 

En cuanto a la fauna desde tiempos pre-colombinos se ha hablado de 

ella. Algunos historiadores hablan de una serie de animales domésticos

y aún sin domesticar en el Nueva Reino de Granada (2). Se deduce de a -

quí la gran variedad de nuestra fauna, las aves, los roedores, las car

nívoras y los rumienates tuvieran acogida en los relatas de los cronis

tas. Toda esta gama de animales can una u otra ligera excepción aún sub 

sisten en la regi6n de Banda . También se encuentran animales de los cu 

ales se pueden aprovechcr su carne somo son: los conejos, guartinajas , 

ñeque y armadillo. Can frecuencia algunos campes�nos madrugan a la caza 

de éstos, cuya carne les servirá para la alimenteei6n • 

El perro ha sido indiscutiblemente el animal de mayores servicias

del hombre, el cual le presta gran utilidad en la caza. También se encu 

entran en esta zona animales peligrosos como la zorra y el tigrillo, és 

tos se llevan para su comida las aves que se encuentran en los vecinda

rios, es por esta raz6n que los campesinos tratan de eliminar dichos a

nimales de esta zona . 

Banda es un grupo social que junto con sus veredas integran un nú

mero de apr6ximadamente 10.000 habitantes . 

El campesir.o de esta región es extrovertido, alegre, e.mante al ai

re libre, conforme can su medio, puesto que tienen poca comunicaci6n 

(2) PEREZ RPMIREZ, Gustavo. "EL CAMPESThO COl..rn.!SIAf\O", Editorial Egui

na, Bogotá, 1.975, págs. 23/513 .
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con los centros de atracci6n. Sus recursos son bastantes bajas, c□nser 

van sus costumbres tradicionales, trabajadores, especialmente con los 

recursos que les brinda la naturaleza. 

Es un pueblo netamente de campesinos que viven de la agrtcultura

y la ganadería en menor proporci6n, debido a los métodos demasiados ru 

dimentarios que se utilizan para cultivar y otras causas, es un pueblo 

pobre donde la mayoría de sus habitantes viven asi en situación de mi

seria, aunque sus tierras son fértiles debido a su ubicación privilegi 

ada� 

Los habitantes de Bonda son personas sencillas, de grandes virtu

des y cualidades humanas, con servicialidad, comunitariedad, solidari

dad, ambiente festivo, capacidad de sacrificio, etc • En esta comuni 

dad la vida social se desenvuelve cada vez más- -en el marco familiar y 

de asociaciones, vinculado a la dependencia de hoy a la existencia de 

múltiples grupos de los que forman parte ya sea en las Instituciones , 

asociaciones voluntarias, en las asociaciones comunitarias, en el tra

bajo en equipo y en el grupo en si mismo adquirido una entidad incues

tionable . 

Los vínculos que se establecen son de tipo primario siando impul

sado por la voluntad natural. La canalizaci6n de las relaciones socia

les han institucionalizado el parentesco, la familia, las creencias re 

ligiosas, la medicina popular, etc. Han hecho de esta conglomerado hu 

mano un grupo social verdadero • 

Las necesidades de la labor común y los servicios recíprocos que

se prestan entre sus miembros contribuyen a estrechar con mayor firme 

za los lazos de la relaci6n familiar. Sin embargo, muchas veces se ha 

hecho notar que, en aquellas zonas donde la familia se halla dispersa, 

con frecuencia se produce un conflicto 9ntre ellos, �orna consecuencia-
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de la cohesi6n intensa y exclusiva que es propia de la familia rural . 

Sus actividades y moral suelen ser de orden preponderantemente familiar. 

La familia suele desenvolverse en sentido egocéntrico y la gran parte, 

tiende a hacerse psicol6gicamente autosuficiente . 

Los contactos que los habitantes del medio rural mantienen con el 

exterior son impersonales y poco frecuente. Los que tiene con los miem 

bros de su casa e inmediata vecindad rural nos r.evela el cambio, la in 

timidad y las característi�as no categóricas que son propias de las re 

laciones primarias. Su existencia social se basa principalmente en si

tuaciones cara a cara y sus asociaciones son todas aquellas personas -

con quien cooperan o luchasn direct��ente. Su limitada comunidad rural 

cuyo detalle y miembros conoce también constituye muchas veces un gru

po prima-río • 

Un número menor de personas del Corregimiento, tienden a congre -

garse para for�ar grupos secundarios de relaciones sociales, entre es 

tos grupos motivado u or�entados por personas capacitadas encontrarnos: 

El Grupo de Evangelización, cpnformedo por cinco personas con una 

claridad cristiana amplia que se compromete a profundizar en común el 

mensaje cristiano y transmitirlo a la comunidad rural . El Grupo de 

liturgia, confonnado por 25 personas que se comprometen al fomento y 

dirección de la vida litúrgica de la comunidad. El Grupo de Trabajo y 

Deporte, compuesto por 30 personas que se comprometen básicamente a la 

financiación econ6mica de las obras,asi mismo tratan de responder a 

los problemas sociales con la estrecha colaboración de los otros gru 

pos . 

Igualmente existe un grupo de niñas, conformado por 20 jóvenes 

quienes reciben una formaci6n humana y relii;iosa, que las capecita pa

ra ser líderes dentro de la comunidad, se comprometen a trabajar con -



18 

los niñas y a colaborar en el Templo y la Casa Parroquial • 

El Grupo de J6venes, se ha canfonnada con el objetivo de practi � 

car las deportes, tales como el beisboll y fomentarlo en la poblaci6n. 

Se proponen cr� una verdadera coITTIJnidad entre ellos y colaborar to -

talmente con los demás grupos en las diferentes empresas . 

Todos estos grupos tienen mecanismo de unidad. Los tres primeros, 

Evangelizaci6n, Liturgia, de Trabajo, se proponen trabajar en estrecha 

unidad. Tienen sus reuniones particulares de planeaci6n y trabajo, ca

da 8 días se reunen en común en la Casa Parroquial y para una evangeli 

zaci6n profunda que se orienta de gr,_.¡po a grupo, teniendo mensualmente 

su día de convivencia . 

El Grupo de_ ,Deportes, ha realizado una labor admirable en la po -

blaci6n mediante un grandioso campeonato de béisboll que realizan sus 

jaegos cada Domingo . 

El Grupo de Profesores, formado por ca.torce (14) profes□!'es y pro 

fesoras que trabajan en este Corregimiento en estrecha relaci6n con la 

Parroquia, que ofrece grandes posibilidades d e  convertirse en agen -

tes efectivos de cambio en sus escuelas y colegios . 

Dentro de los grupos que existen están los de la Niñez y la Juven 

tud, son los más numerosos y más prometedores. Representan la fuerza -

viva de la comunidad, ya que en su manos está el futuro del Corregimien 

to de Banda • 

Podemos decir que estos grupos existen con el objetivo de satisfa 

cer las necesidades de las personas que las componen y lograr que sean 

eficaces las decisiones del grupo y su acci6n colectiva . 
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Los hombres muy poco participan en estos grupos debido a que dia 

riamente tienen que retirarse a sus labores cotidianas�pero sin embargo 

participan en las grupos de Acci6n Comunal, Grupos de Padres de Familia 

y Grupos de Al.fabetizaci6n . 

B.- ESTRL
C

TLRA SOCIAL. 

a) ORGANJZ JlCION F AMILIPR:

Dentro de la comunidad existe como institución la familia, que -

se puede considerar de tipo paternal ya que, la autoridad reside formal 

mente en el padre, y la esposa e hijos están subordinados a él relativa 

mente . 

La familia está compuesta por lo padres y los hijos y en ocasio

nes rcirman parte también personas con un grado de consanguinidad como, -

tío, abuelo, nietos. 

Las relaciones entre padres e hijos no son muy estrechas debido a 

ese mismo sometimiento . Cuando se presentan roces generalmente se de 

ben a factores de origen económico, ya que los hijos deben ayudar al sos 

tenimiento de la familia desde los doce (12) años, muchas veces tienen -

que salir en busca de empleo, dándose asi una cierta descomposición fami 

liar • 

b) EOUCPCION

Es el proceso a través del cual el individuo capta, asimila y ha

ce suyo los rasgos materiales e inmateriales de la cultura que le permi

te vivir y compotarse adecuadamente dentro de un grupo· social. 

Una de las causas del analfabetismo es el rápido crecimiento de -
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la población, y el mantenerse los mismos servicios educativos. Después 

de que el niño cruza los primeros años de escuela, su padre lo invita

al campo para que aprenda a vivir lo duro que le espera, el niño en es 

ta edad tan temprana, no capta el deseo de su padre, pero al menos va

adoptando mecanismos culturales de vida campsina . 

Otra de .las razones por la cual el padre permite la ausencia de 

sus hijos en la escuela, es el motivo que representa mano de obra bara 

ta, y "antes de estar de ocioso en la escuela donde no le enseñan nada 

es mejor que se vaya para el monte", eso es lo que se ref"iere al niño. 

En cuanto a las niñas, un alto porcentaje de ellas no acude a la escue 

la, con el fin de ayudar a la madre en los quehaceres y cuidados de sus 

hermanos menores, otro porcentaje se dedica a la venta callejera de pro 

duetos agrícolas en otras ciudades cercanas como Santa Marta. 

La educación de esta comunidad está en crisis, tan es asi que 

las diferencias escolares se llegan a notar manifiestamente en todos y 

cada una de las variables componentes del sector, deficiencia a la capa 

cided intelsctiva
f 

tanto del educador co�o del educando, deficiencia en 

la capacidad captativa de éstos, por el bajo nivel educacional, carencia 

de medios educativos, ausencia de un ambiente escolar adecuado e inter

vencionismo político exagerado en la labores docentes . 

Desde el punto de vista psico-social, se analizará el analfabetis 

mo, el cual significa condición de analfabeta, �-que comprende a los indi 

viduos que han pasado la edad escolar y no saben leer, ni escribir, tra

yendo como consecuencia la desintegración de la persona como individuo -

que conVive el sociedad, prostitución sn sociedad, ya que padece hambre, 

forma tugurios, prostitución en la zona y además el éxodo campesino, pues 

se oberva cantidad de ca�pesinos viviendo hacinados en los centros de a

tracción, viene entonces el desempleo, atracos, etc. o sea, "el caos so

cial". 
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c) SP.LUD:

Las enfermedades más comúnes son: anemia, paludis�n,tuberculosis, 

gastroenteritis en los niños. Para combatir la desnutrición infatíl el -

PAN tiena un prograrna de alimento, que consiste en repartir unos alimen

tos de alto valor nutritivo y enseñarles a las madres su preparaci6n e -

importancia. 

Para el desarrollo del programa se escogen diez (10) madres bi -

jos de 5 en segundo y tercer grado de desnutrición; al finalizar los pro 

gra�as los niños beneficiados deben haber salido siquiera en un grado de 

desnutrici6n, para lo cual se les hace un control peri6dico de peso y es 

tatura . 

La com�nidaci cuenta con un centro de salud atendido por una enfer 

mera, su labor se concentra en recibir los casos de maternidad, vacuna -

ción primeros au�ilios y control de desnutrición 

d) SERVICiffi PUBLICffi :

En le. comunidad disfrutan de los servicios públicos como: agua, 

luz eléctrica, telefono. 

La mayoría de las familias no pueden utilizar el servicio de luz 

debido a la escasez de recursos económicos, por lo cual no todos pueden

adquirir un contador aunque el costo sea moderado. Del acueducto sólo e 

xiste la red de distribuci6n, ya que carecen de un filtro para purificar 

el agua·. 

Algunos de estos servicios existen en la comunidad, pero como an

teriormente se anotó no todos los miembros se benefician de ellos. 



e) PSP:::.GíO RECREICIDNAL

Como medio de distraci6n principal entre los j6venes se encuen 

tra el fot-bol conformajos equipos con miembros de la comunidad, éstos 

realizan campeonatos con otros equipos de veredas vecinas en los días

festivos y domingos, el billar es un juego que les lla�a la atención y 

con el cual se hacen apuestas de din3r□. La comunidad cuenta con dos 

.salas de juegos localizadas en dos de las cantinas. 

otro pasatiempo de la comunidad de menos importancia que la ante 

rior es el dominó, con el cual hacen también apuestas de dinero 

Los bailes en las cantinas se efectúan los sábados y dorningos,co 

mienzan a las seis de la tarde hasta las doce de la noche. 

Cuando necesitan recolectar fondos para la celebración de un acon 

tecimiento en una de las c.:mtinas organizan el baile cada parejo debe pa 

gar la cantida de cincuenta pesos, p3::.."'0 las gan:mcias de.la venta de la 

bebida son para el dueño de este establecimiento. 

El estado de embriaguez es frecuente en los fines de semana, es -

común entre las mujeres también, circunstancia que facilita la prostitu 

ci6n ya que no existen casos especiales para eso. 

f) CCUPPCIOt\ES:

Los ca�pesinos además de la agricultura se dedican a la ganadería 

y a la explotaci6n de minerales. 

Actualmente se dedican los habitantes a la explotación de sus par 

celas y cuando ya no hay trabajo en ella se colocan como jornaleros asa

lariados en las medianas propiedades o en otras veredas del corregimiento . 
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Otros fuera de cultivar sus tierras trabaja:, en Santa Marta -

como empleados públicos o se dedican al comercio en tiendas o centro 

de abastecimiento de algunos artículos primarios para la co�unidad , 

como, alimentos, frutas, guarapo, bebidas alcoh6licas, etc . 

Hay un bajo nivel de ingreso por familia debido a que algunos 

poseen una tierras más que los otros, lo que lleva a una división -

de clase o estrato social, dándose una explotación del campesino por 

el campesino tanto en el trabajo como jornaleros pagándoles S 19J. = , 

(Ciento Noventa pesos) diarios. Tenemos entonces que muchos prefieren 

dedicarse a otras labores y más no hacer nada para no vender su fuer 

za de trabajo por un salario irrisorio, aunque nos dimos cuenta que 

hay un gran número de personas desocupadas teniendo en cuenta que den 

tro de ellos se incluyen hombres y mujeres entre ·16 y 30 arios de edad, 

y la mentalidad de la comunidad es que la mujer no trabaje ni aporte 

el sustento fa�iliar sola�ente debe dedicarse al hogar, y a la ayuda 

de siembras y recolección de frutos . 

Otros aspectos o causa aparente del desempleo, es el que, algu 

nos trabaj2ll en determinado tiempo mientras consiguen recursos econó

micos para su subsistencia y asi mientras lo gastan se dedican al o -

cio y cuando se les acaban recurren de nuevo al trab3..j□ confarmando

un círculo cerrado de trabajo - ocio - trabajo, presentándose en el -

corregimiento de Banda un empleo fraccional. 

g) ffiGANJZPCION SOCIAL:

La comunidad de 8::lnda como comunidad rural presenta ciertas ca 

ractersiticas especiales que los diferencian de otros conglomerados 

(comunidad urbana) dichas caractersiticas son: los grupos primarios 

tienen mayor importancia y entre los miembros hay un trato más ínter-

no. 
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El control sobre la conducta de los individuos es más fuerte,la 

alabanza, el ridículo y el chisme tienen más influencia sobre la con•'.

ducta de las personas, se da más importancia a la familia cerno unidad

econ6mica de producci6n y se lleva un ritmo de vida en forma.menos pre 

cipitada. 

La comunidad está dividida en cuatro· (4) zonas: Guachaca, Min 

diguaca, Las Tinajas y B:Jnda, principalmente dicho . 

los habitantes de 9:Jnda son oriendos de estas zonas y las f�Tii

lias descienden de un tronco común, por lo tanto los apellidos más co

munes son: Rosado, !lh:lrales, Martínez, Chiquillo, Rivadeneira. 

En Guachaca se encuentran habitantes oriundos de allí y de otras 

partes cel país que han emigri;_9º especiclr.;ente a Santa Marta en busca

de mejores condiciones de vida, 

En la zona de Mendiguaca, sus habita.,tes han bajado de la Sier.:"a 

Nevada en busca de darles cierta educación a sus hijos . 

h) RELIGION:

La mayor parte de los habitantes de la comunidad son católicos, 

con excepción de cinco (5) familias que son evangélicas. 

Esporádicamente asiste un sacerdote a la comunidad con el fin de 

celebrar un día de fiesta religioso y alguno que otro domingo a celetrar 

la Santa Misa. Debido al fanatismo de la gente, es en la única activi -

dad junto con los grupos ya mencionados anteriormente donde partic��arr 

desinteresadamente y colaboran con r.ayor en-tusiaz�a. 

Para cubrir los gastos que de�ancan est55 cJ:tividaces, se r=-ce u 
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na colecta de dine..-ro o en especie entre alsunos miembros de la comuni

dad • 

El 8 de Diciembre se manifiestan con el tradicional alumbrado,

pero, no con el pesebre y la Novena de aguinaldo. 

Al morir una persona hacen un velorio, para tal fin arreglan un 

altar conformado por una mesa cubierta con un mantel blanco y sobre és 

ta colocan cuadros de distintos santos según la devoción del difunto;

un florero; la pared cerca al altar es adornada con corona y flores y

con el chal de la difunta, si es hombre con el chal de su esposa. Como 

atención que se le hace a los familiares del difunto se acercan al a 

taúd y miran el difunto. Durante el velorio se reza por varias veces 

el Rosario y demás oraciones para difunto. Para el entierro no celebran 

ninguna ceremonia religiosa por la -.ausencia de un Sacerdote, con la co 

Teboraci6n de los vecino van caminando hasta el cementerio . 

i) CREEN:L'B

Pa.."'ñ evitar que las mujeres después del parto "les cai;¡a lo lis 

to" (infecci6n de la vagina) entierran la placenta en el fogón de leñ2.

al niño recién nacida, le amarran un hilo al ombligo y luego lo queman, 

y si se infectan le untan "mantequilla con enjundia" para que el niño -

no pierda la inteligencia lo bañan despues de un dia de nacido. 

j ) LIDER .lll GO : 

Debido al paternalismo de la gente originado por la situación de� 

inferioridad y dependencia en que los han mantenido la Ley y las autori

dades, son seguidores de una persona con capacidad de convencimiento so

bre todo si creen recibir algún beneficio material. 
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Actual.r.lente no existe un líder verdada..""'D, sale.mente hay dirigen 

tes que tienen autoridad, influencia política o económica. 

Entre las personas que se preocupan más por el bienestar de la 

comunidad, según sus miembros, son los dirigentes de la Junta de Acci6n 

Comunal . 

k) PSCI:IP-CIO!\ES:

La Junta de /lcci6n Comunal que fué organizada el 28 de t1ayo de-

1. 972, por iniciativa del Promotor que había en ese entonces en Santa.

Marta. Adquiri6 su Personería Jurídica el 10 de Julio del año siguien

te. Comenzó con un total de 4..5 socios inscritos. 

A pertir de la fecha de su organizaci6n la Junta de .ªcci6n Cornu 

nal ha realizado actividades en busca de mejorar los servicios gene'l:"�

les de la Comunidad. Durante ese tiempo ha logredo h:::.cer al'.;'l..:n:�s reca

raciones en el .acueducto, escuelas, Inspección de Pol::..cía y :!.a C:asata 

(propiedad de la Pcci6n Comunal donde se reunen). 

Unas de las preoucpaciones hoy en día en algunos sectores del -

Gobierno, por lo cual se vienen haciendo grandes esfuerzos en la pobla 

ci6n rural,es buscar un desarrollo del hombre coordir.ando todos los e

lementos de cambio de que dispone el Estado para hacerlo . 

Para lograr ese desarrollo es necesario que, el ser humano par�i 

cipe en la solución de sus problemas específicos, presentes y �utu�os 

pero el campesino puede ser objeto de su p!'□pio prcgreso, utii;zar.do 

sus propios recursos y esfuerzos disponibles . 

Las características de este ser humano se r2fle.jan en las cor:iun:::. 

dades que conforman y el desa_rrollo de es�as conunica�es r�quiere de u-
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na acci6n integrada del Gobierno, del sector privado y lws ca�pesinos. 

Estas deben asumir la continuidad del proceso de cambio y ser autor 

consciente de su destino , en base a objetos claros, alcanzables den 

tro de las circunstancias que sirve cada comunidad rural . 

De aquí surge la necesidad de buscar un desarrollo rural en ba

se a una planeaci6n integrada, hecho por todas las entidades que mane

jan los elementos de progreso como, tierra, crédito, mercado, capaci

taci6n directa y desar:-ollo de las infraestructuras, dándoles partici

pación directa a los campesinos en el manejo de sus problemas, pues -

hacia ellos va dLrigida la acci6n. 

Se busca que este enfoque provqque una respuesta positiva y fruc 

tífera para asi lograr un cambio ante esta situacipon problemática y -

un futuro mejor para esta comunidad m3.I'ginada del Departamento del �.lag 

dalena como· lo es el Corregimiento de 2onda . 

Con el desarrollo so=ial campesino se busca capacitar a la pobla 

ción rural para que participe activamente en el reconocimiento y solu

ción de sus problemas. Parte importante de los esfuerzos en este c2JT1p□ 

se orientan hacia los diferentes tipos de organizaciones de la comuni

dad co�o las asociaciones y ..tJntas de Usuarios, A�ción Comunal y los a 

sentamientos campesinos. 

A través de los sistemas de trabajos comunitarios se logr6 que

el ca"pesino no desconciese su historia social, en tanto esto abarca 

al estudio a través del tiempo y el espacio, el procesa de ca�bio de 

las sociedades ;�abales y demás, lo que es muy importante el conociD-ien 

to del topo bio-social que esa sociedad global engendra. 

Para actue.r sa�re ellos es r.ecesario conocerlos, de lo contrario 

es imposible pretender un �ayor grado de eficacia, de ahi surgesel �e-
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cho de realizar una planeaci6n participativa con el objeto de lograr 

un verdadero desarrollo . 

Por lo tanto definimos al campesino como el conjunto d� clases 

sociales con cuya cuerza de trabajo se hace producir la tierra de ma 

nera directa, estableciendo formas directas de relaciones de produc 

ci6n. Se puede abordar el estudio de los movimientos campesinos, es 

tos se desarrollan dentro de las estructuras. 

Frecuentemente los análisis dela Movilización Campesina cae ba 

jo la perspectiva te6rica del "conductismo", lo que equivale a supo 

ner que los movimientos sociales se deben en que lo fundamental de 

ciertas actitudes mentales, culturales, religiosas,que bajo el impulso 

de la protección llevan a que los campesinos venzan su natural apatía 

o, sucede ta�bién el otro caso que teniendo en cuenta las prir-.:ipales 

condiciones económicas que produce el campesinado, el análisis recai

rra estr'ictamente en los aspectos políticos, dejar.do de lado las i�pli 

caciones globales de las relaciones sociales de producción . 

Los �bvimientos Campesinos son la reacción de los tr�bajadores 

del campo que afectan algún aspecto importante de las instituciones e

conómicas y políticas con miras a solucionar su situación de explotados, 

como son los problemas de la tenencia de la tierra . Se trata por tanto 

de acciones masivas populares con un objetivo determinado, lo cual las 

diferencia radicalmente de las explosiones espontáneas y caóticas de -

las masas . 
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ANALISI5 AL SISTEMA DE LA TENEf\lCIA Y DTh/ISIDN DE LA TIEP,RA 

EN EL CORREGIMIENTO DE 601'DA 

A.- TENENCIA DE LA TIERRA. 

En el sistema capitalista es necesario que se presente una li -

bre concurrencia de los instrumentos de producción, para que las fuer

zas productivas puedan desarrollarse al máximo. 

Pero como podewDs ver más adelante, cada vez que tratamos los -

puntos planteados en nuestro trabajo, no está en el campo esta especie 

de concurrencia para que las fuerzas productivas del agro se desarro 

llen y logren una alta producción. Pero la indicación de esta situa 

ción la encontra�os en la condición monopolista que tiene la tierra 

que sin dudar lo frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. 

En Colombia el 4r:F/o de la tierra cultivable está en manos del -

1.Zj� de los prppietarios, lo cual traduce el grado de concentración

que hay en el campo colombiano. Esta concentración de tierras en pocas 

manos hace nacer el gran problema de la desigualdad de clases. Es asi-
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como distinguimos una masa grande de trabajadores agrícolas . 

Pero a pesar de las críticas más analísitcas de la realidad na

cional comparten la aseveración de que Colombia es un país agrícola, -

sin embargo, es necesario demostrar como esta realidad ha venido. sien

do dominada por el capitalismo. 

A esto dice Salomón Kalmanovitz "Un balance de la situación a -

graria en Colombia cuando culminó el decenio del 70' induce a concluir 

que el capitalismo dominó hoy por hoy la producción agropecuaria y 1 a 

sociedad rural, mientras la mayor parte de la población rural está so

metida pa,."'Cial o totalmente a la esclavitud asalariada; la tierra ha 

adquirido una apreciable movilidad mercantil, expresados en los merca 

dos de compra-venta, hipotecas arriendos, etc. 

Vistas las cosas asi, podernos plantear que, en el campo coloro 

biano de san un conjunto de manifestaciones de sectores de clase a la 

propiedad sobre los medios de producción y de la denominación qLB se -

tiene sobre otros sectores de clase . 

Por esto distinguimos estos sectores de acuerdo a la propiedad, 

por eso hablamos de latifundio, minifundio, aparceros y proletarios a

grícolas. 

El campesino del Corregimiento de Sonda que ha poseído durante 

toda su vida la tierra se siente dueño de ella, con la facultad de ven 

derla a otro campesino o a otra persona ajena a la comunidad, al igual 

que arrendarla o prestarlas, se recurren a varios medios para obtener 

las escrituras públicas sabre la propiedad, documento exigido por el -

comprador para efectos de legalidad del negocio ya que no basta con el 

documento de adjudicación que les da el INCORA al campesino para efec 

to de las posesión, algunos tienen escrituras públicas • 
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En el año de 1.960 el Gobierno Nacional establece que el que no 

escriture sus tierras, las perdería (esto fué difundido por persona 

que tenían intereses en ellos para la posesión de la tierra). Los que

en esa �época no escrituraron se han valido del Código Civil, cuando -

se ha disfrutado de la tierra o se ha tenido la posesión paé�fica por

el término de 30 (treinta) años, tiene derecho de reclamBr ante la Ley 

y con testigo de ello, el derecho que se le confiere; otros se valen -

del proceso de las sucesiones al morir el jefe de la familia, declaran 

ante un Juez en el Municipio de Santa Marta, los bienes dejados por es 

te y tras el desenvolvimiento del proceso se hace la repartición entre 

los descendientes, dándoles sus respectivos títulos de propiedad 

Cuando ya el CE!!Tlpesino ha adquirido la escritura pública, le ca 

rresponde pagar el impuesto predial al Gobierna Nacional. 

Pctualmente vemos el fenómeno de la escasez de tierras para ser 

distribuidos entre las familias campsinas, debido al crecimiento de�o

gráfico y aunque el campesinado tiene derecho de entablar demandas ju

rídicas o juicios reivindicatorios sobre los �erresr.o de la cc�unidad

que en su mayoría están en manos de particualres, como ya se analizó -

en capítulos anteriores, no está en la capacidad de hacerlos fuera de 

ellos, ya que la Asociación de Usuarios Campesinos no ejerce un control 

directo en la comunidad, por lo tanto los campesinos han vendido algu

nas de sus tierras, estableciéndose que un 6&/4 de las propiedades han

sido adquiridas por compras y no por la adjudicación o herencia como. 

es la Ley; asi sólo el JO.OS o/o de ellos la obtuvo la herencia, y el -

4.90 o/o ·por adjudicación directa del INCORA:
0 

• 

Por el crecimiento de la población se han agotado todas las tie 

rras y las que existen para ser repartidas están ubicadas en la región 

de Guachaca, situadas al este entre los límites.. :del \1agdalena y la 

Guajira, regi5� esta ½ue se encuentr� en P.Oder de.los grandes terrate-

\ l •
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nientes que la explotan. Lo misno ocurre en otras regiones selváticas

que no han sido explotadas por el hombre en la forma adecuada •. �nque, 

el 48.40 �de las familias paseen sólo una propiedad, hay quienes pa -

seen hasta tres¡ por eso aunque existen much3.S propiedades en.la comu

nidad no todas poseen una de ellas; presetándose el hacinamiento en 

que viven algunas familias, habitando hasta trss familias, en una casa 

que no reune las condiciones o requisitos higiénicos para ser habitada. 

Como algunas familias han solicitado créditos a las entidades -

públicas en Santa Marta, se ven obligados a hipotecar sus propiedades, 

asi existen en este estado el 7.14 o/o de ella, también existen familias 

que tienen partes de sus tierras en arriendo ubicadas en la misma comu 

nidad y destinadas al cultivo de hortalizas, otros las utilizan par� 

el pastoreo de ganado. 

�sta forma de tenencia de la tierra, se e�pezó en los años 65, 

aproximadamente , como un medio de subsistencia de las familias por �e 

dio de la renta del suelo; este fen6meno es consecuencia del proceso -

de aculturación indicado en el primer elemento que entró a la comunidad 

el señor Germán Noguera, quien inició ese ti�o de tenencia de la tierra 

y por falta de control se perdieron algunas tierras ya que se las arren 

daban a particulares y no se les hacía el trá�i:e legal (contratos). 

B.- DIVISION DE LA TIERRA. 

Para demarcar las proporciones se usa por lo general, el siste 

ma de las cercas ala�bradas. Los propietarios han adoptado este siste 

ma para mayor seguridad en los predios. Cuando las cercas de las pro

piedades no corresponden al camino real, o sea, el camino, del tráfi

co popular, sino que separa predios de distintos dueños, el cer�ado -

se hace por partes iguales entre los propietarios. Este sistema es u

sado par los pequeños propietarios ce la �ie.."""Ta. 
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Los límites que utilizan los a..'"Tendatarios varían del sistema se 

guido por los propietarios que tienen grandes extensiones, cuando los a 

rrendatarios señalan sus "rosas" establecen como límites una serie de 

arbustos y matas, que en su generalidad son de plátanos, ñame, maiz,etc. 

Siendo a la vez usufructuarios por quienes la siembran, muchas veces los 

cayos de yuca, o árboles de papaya son complementarios a dicho límite . 

Si los cultivos presentan separaciones los límites vienen a constituir

en montes selváticos con caminos abiertos por los mismos vecinos para

visitarse mutuamente. 

Cuando un vecino adquiere una nueva propiedad, la demarcación de 

los límites se hace mediante el consentimiento de los propietarios de -

los predios aledaños, ello evita problemas de demarcación en el futuro

inmediato. Estas mediaciones se hacen al "ojo", o con una "cabuya" bien 

tendida, elevando más tarde sobre la dirécción ls.s series de madrinas o 

postes que van a ser alambrados dándoles seguridad a la propiedad 

�unque este sistema no es tan perfec�o ni el ideal, rara vez cau 

sa conflicto entre vecinos, ya que los presentados entre ellos no requi 

eren de la intervención de las autoridades. 

La delimitación ínter-arrendatario en el vecindario, permite la e 

lasticidad de las relaciones sociales entre los vecinos, este fenómeno 

inter-activa, eleva los grados de cooperación y ayuda mutua. La forma 

de dividir la tierra que se tiene en arriendo permite a los ca�psinos a

grupar viviendas de tal forma que la mayoría de las veces se reunen en 

torno a conversaciones relacionadas con 1� agricultura, la llwia, el 

verano, etc., o sencillamente se reunen cara �alizar labores agrícolas

conjuntamente. 

Por tanto se puede afirmar que � los cempesinos de esta población 

se les puede orientar acerca de la división de la cierra para evitar en 
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e1 futuro problemas que re�ércutan en el funcionamiento social y eco

nómico. 

Los instrumentos de trabajo empleados son prácticamente el aza

dón, el machete y el tipo de arado el primitivo. 

Las prácticas de selección de semillas, de rotación, de prepara 

ci6n y empleo de abonos, técnicas para conservación de suelos, culti -

vos alternos, están lejos de ser los más modernos o los más técnicos. 

No obstante el sistema de prppiedad de la tierra tal como exts

te sigue siendo la principal causa del bajo rendimiento de la tierra,

las pequeñas explotaciones están consagradas principalmente al cultivo 

de sustBncias con una pequeña proporción de pastores. Los métodos de 

labranza, cultivos y cuidados de las pocas �eses que exiten en el lu 

gar, son aceotadas por gran parte de la pobl2eión , del uso que se le

da a la tierra y del método que se utiliza para cultivarla dependen en 

parte de la productividad y producción económica reflejánd::se a'llbas en 

el modo de vida de las personas de esta población. 

Por la utilización del sistema agrícola arcaico, la producción 

puede ser inferior al consumo, viene inmediatamente el desequilibrio

que ocasiona simultáneamente desórdenes 2n ::..a organización social, con 

flictos ínter-familiares, flujos migratorios, relajamiento de las cos

tumbres, armonías, etc, El cambio de la instrumentación agrícola arcai 

ca por una moderna, puede contribuir sustarcialmente al aumento en la 

□oblación y de los niveles de vida .

El sistema de transporte en las áreas rurales, específicamente 

en la región de estudio no encuentra ningún obstáculo, ya que parti

cularmente las vías de acceso que da a las va.-r-edas que lo conforman 

como es el caso de Guachaca, sitio éste donde el campesino cultiva 
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sus tierras, por eso la mayoría lleva los productos hasta Santa Marta. 

La mayoría de las diferentes familias van a la ciudad de Santa

Marta a realizar sus negocios, llevan a vender gallinas, huevos, maíz, 

plátano, ñame, etc. , en fin todos aquellos productos que so� explota

dos en la región, este comercio de igual manera lo realizan en Barran

quilla y Maicao, debido a la facilidad y buenas condiciones que presen 

tan las vías terrestres. 

Tenemos asi que el motivo¡:fincipal de los viajes a las cabece -

ras municipales es para establecer relaciones económicas (compra y ven 

tas de productos). 

Hay un bajo nivel de ingreso por familia debida a que algunos -

poseen más tierras que otros, lo que lleva a una división de clases o

estrato soc�al, dándose una explotación del ce.JTJpesino por el campesino 

en el trabajo como jornalero al ser contratado por días pagándoles me

nos del salario mínimo. 

C.- II\ETITLCIOf\ES QLE TA.ABAJAN EN PROGRA'.1AS CON LCS CA,1P3INC6 

DEL CORREGitAIENTO DE BONDA. 

C.1.- If\.6TITLITO COLOMBIPNO AGROPECtJAAIO (ICA).

El Instituto Colombiano Pgr-opecuario (ICA) tuvo su origen en el 

antiguo Departamento de Investigación J.\gropecuario (DIA), del Ministe 

ria de �.gracultura. Desde el año de 1.982 el �bierno Nacional quizo 

dar especial impulso a la actividad agropecuaria del país. Para obte 

ner ese fin se recomendó y convirtió el "DIA'' en un Instituto Deseen 

tralizado con auto�omía acoinistrativa, bajo el nombre del Ir.stituto -

Colombiano Agropecuario (ICA). 
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El Instituto inició labores en 1.964, posteriormente la Reforma 

Administrativa de 1,968, plasmada en los Decretos 2426 y 3130, provocó 

una modificación en la estructura nacional del sector agropecuario pa

ra asegurar la articulación necesaria y práctica de las funciories del

Estado. 

En esta reforma al ICA le fueron ratificadas las funciones de 

investigación, educación y extensión del sector agropecuario y se le a 

dicionaron las de Fomento, Desarrollo y Central J1gropecuario, 

Por otra parte el Ministerio de: P..gricultura conservó la función 

básica de formular las políticas, dirigir y programar las actividades

agropecuarias . 

El ICA, es un establecimiento público adscrito al Ministerio de 

Agricultura, creado con el objeto de promover, coordinar y realizar la 

investigación, la enseñ2r1za, la extensión y en desarrollo agropecuario 

del país. 

Sus funciones son: 

Realizar investigaciones en el suelo, cultivo y ganado, ha

cer estudios sociológicos de las corrunidades rurales. Estu

diar el costo de producción de administración rural. 

Orientar, impulsar la asistencia técnica y el crédito. Su�er 

visar la calidad de los fertilizantes, plagicidas y yerbici

das, y concentrados para animales y fomentar el uso de semi

llas certificadas • 

Pro�Dver la utilización de los resultados de la investiga -

ción para �ejorar el desarrollo de la agricultura y la gana 
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dería y elevar el nivel de vida de la familia del campesino. 

Cooperar con otros organisiros nacionales en las enseñanzas a 

gropecuarias . 

Preparar personal profesional y técnico para sus propios ser 

vicios a la población colombiana. 

Planear orientar y evaluar actividades dirigidas a elevar el 

nivel de vida de la familia campesina. 

Coordinar con la División de Investigación, la participa 

ción de los profesionales del Instituto, de las actividades 

de extensión. 

Coordinar con entidades públicas y privadas las e.ctividades 

de extensión rural en Colombia. 

PROGR.AMAS DE MEJORNHB�TO F P.MILIAR OBJETIVCG. 

J\ctuar en el área rural para conseguir un mejoramiento inte

gral de las condiciones de vida de la familia campesina. 

?rograma de Juventudes Rurales: Objetivos. 

Colaborar con las escuelas rurales, mediante cursos cobre te 

mas agropecuarios y mejoramiento del hogar, procurando en lo 

posible el desarrollo de los proyectos colectivos. 

Programa de Orientación Campesina; Objetivos: 

Colaborar con la campaña de Organización Campesina del Minis 
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terio de Pgricultura y organizar grupos campesinos de basa o 

de trabajo para estudiar con ellos las problemas y presentar 

las soluciones más convenientes de cada fuente de trabajo, -

dentro de cada fuente de extensión. 

Programa .Agropecuario: Objetivos: 

Dar a los campesinos conocimientos básicos para lograr mayor 

producción y productividad, especialmente en renglones funda 

mentales para la alimentación y subsistencia de la familia -

colombiana. 

C. 2. - C p.JA DE CREDITO AGRMIO. 

En la organización bancaria del país, nació el p!'imer banco de

tipo agropecuario, llamado "Banco Pgrícola HipotE,cario", destinado a -

facilitar préstamos a los campesinos sobre hipotecas con reembolso a 

largo plazo, pero la poca agilidad con que operó el banco y la rápida

congelación de los resursos prestados a tan largo plazo, pues , no con 

taba sino, con la modalidad de préstamo o crédito hipoteca.ria, movió -

al legislador a crear otro instituto creado e inspirado en la Organi

zación Bancaria existente en el país, con normas específicas que le 

dieran un ágil funcionamiento a la consecución de préstamos con las 

prendas ( con plazos no mayores de dos años) , con destino al fomento a 

grícola y pecuario del país. 

P<sí nació la Caja da Crédito Agrario, ¡:or mandato de la Ley 57 

d3 1,931, como sociedad anónima, anexa al Banco Jlgricola Hipotecario y 

d� la cual se separó al año siguiente en virtud del enorme auge que to 

maron las actividades. 

Inicialmente se le di6 autorización para fomen:ar sociedades de 
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crédito con suscripción de acciones por 1 los municipios y departamentos 

y por agricultores e industriales, pera en 1.563 le liquidaron tales 

seccionales y se crearon las oficinas propias de la Caja bajo su di 

recta administración. Posteriormente se le anexaron las secciones de 

crédito industriales, préstamos para minería y asi complement_ó el nom

bre que actualmente ostenta el de : "CAJA DE CREDITD AGRMUO INDLETRI,L\L 

y Mit--.'ER0 1
1• 

El primordial objetivo de la Caja es la concesi6n de créditos,

la prestación de un servicio público encaminado a la protección del a

gricultor, en segundo lugar se ubica como objetivo la prestación de 

los servicios con un crédito, y con un criterio social, para favorecer 

el hombre del campo y para realizar la más amplia campaña de de trans 

formación y de fomento del trabajo rural. Ocupa el tercero entre los -

objetivos, el que tiene como prop6si�o primordial, el incre�ento y xe

joramiento de la producción nacional. 

Se suelen mencionar entre las □□líticas sobresalientes de la en 

tidad mencionada las siguientes : 

Conceder préstamos sobre prensa agraria a los agricultores y

ganaderos del país, con plEZos no mayores de dos años. 

Hacer préstamos sobre bonas de almacenes generales de depósito. 

Contratar empréstitos con entidades nacionales y extranjeras. 

Recibir depósitos a un plazo no menor de seis (6) meses, es

decir, a término • 

.Aceptar letras garantizadas con productos agrícolas o pecua

rias en deposítos o en tránsito, s:.err:pre que tales letras vayan acampa 
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ñadas al tiempo de la aceptación con recinos de almacenes generales de 

depósitos, o con conocimientos férreos, fluviales o marítimos, u otros 

documentos que• den a la caja el control del o de los frutos que ga -

rantizan la letra. 

La creciente demanda de crédito agrícola, el costo de las campa 

ñas de fomento, los diversos estudios e inves�igaciones adelan�adas por 

la Caja, han hecho de la gestión financiera una de las principales de

la institución; gestión tanto más importante si se considera que todos 

los sectores de la activicad económica del país reclaman permanentemen 

te nuevos recursos para su crecimiento y expansión. 

Las principales fuentes de expansión financiera de la Caja en -

el momento actual son las siguientes: Su capital, el descuento de sus

obligaciones en el Banco Central, la captac�ón de recursos oor medio

de bonos, los depósitos en cuentas corrientes y en ahorros algunos ett� 

préstitos internos y en algunas ocasiones, aportes del Estado p3.!'a ede 

lantar campañas especiales. 

Los Programas que lleva La Caja Agraria Son: 

Préstamos Hipotecarios. 

Uso de cupos hipotecarios. 

Hipotecas por documenL□S privados. 

Préstamos personales. 

Préstamos de concesión inmediata. 

C. 3 .- If\STITUTO ccu:::::au:-:o '.:E LA P.EFG?ii.:A ;'.l..:;RP-RIA. 
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En la mente de muchos colombianos surge ideas confusas y contra 

dictorias sobre la que es o debe ser la Reforma Agraria. Cada ciudada

no se forma su propia concepto y muchos consideran esta tarea sencilla 

de ejecutar. 

La labor que adelanta el Instituto Colombiano de la Reforma A -

graria (INCORA), se hace cada día más complejo. El rápido crecimiento

de la población el fraccionamiento y concentración de la propiedad so

bre la región Andina o Montañosa, el proceso de industrialización que 

ha traslado a las ciudades a miles de personas y muchas otras causas

de orden político, social, económico, retardan su desarrollo. Las cau

sas del subdesarrcllo social y seor.árnica que padece el país, se encuen 

tran localizados principalmente, en la ineficiencia de la producción 1 

en los najas niveles de vida del sector campesino, en el inadecuado mer 

cado de los productos, frutos todos estos de la deficiencia en la es 

trL�tura agraria, de los sistemas de explotación y del ré�imen de te -

nencia de la tierra en el país. 

Con la Reforma Agraria se busca la superación acelerada de es -

tos problemas, empleando para ellos las herramientas de tipo legal que 

le proporcionan el I�CORA, las leyes de 1.961 la 136 y la de 1.968. 

El primer intento de reformar la estructura de la propiedad ru 

ral en Colombia, en forma ordenada y racional, ocurrió al expedirse la 

Ley 200 de 1.936, conocida con el nombre de "Ley de Tierras". La Ley

que marcó la iniciación de la Reforma Agraria en el país, buscó prime

ro que todo, asegurar la propiedad en favor de los colonos que traba 

jan las tierras y forzar la explotación de la propiedad privada, por 

parte de los dueños; dispuso el retorno de la propiedad al dominio del 

Estado, si permanecía abandonado por más de diez (10) años. Esta Ley -

pretende: 
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Establecer la propiedad privada en favor de quienes ocupaban 

la tierra y hac�an uso económico de ella. 

Facilitar a los agricultores que de buena fé cultivaban tie

rras de propiedad privada, la adquisisción de títulos legíti 

mas de esas mismas en un lapso de cinco años. 

Se consignó que los ocupantes de tierras, podrían ser obligados 

por el legítimo dueño a desocuparla cpor la fuerza, solamente si el 

propietario actuaba dentro de los ciento veinte días (120) siguientes 

a la ocupación. 

Finalmente a mediados de 1.96□, se constituyó el Comité Nacio -

nal Agrario, con represetnación de todas las tendencias políticas, la

Iglesia, a las Fuerzas Armadas y los intereses ce los cistintcs gr�pos. 

El Comité dió los toques finales al proyecto de Ley que medi:mte la -

trasncripción de un año, se convertía en la Ley 135 de 1.961, conoci

da como Ley de la Reforma Social Agraria, 1� cual dió origen al Ir.cor�. 

Los objetivos de esta Ley san: 

- Reformar la estructura social agraria, par medio de procedimien

tas enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de 

la propiedad rústica, o su fraccionamiento anti-económico. 

Perecer el volúmen glbbal de la producción agrícola y ganade 

raen armonía can el desarrollo de otros sectores económiccs. 

Elevar el nivel de vida de la poblac-iqn canpasina. 

Promover, apoyar y coordinar" las organizaciones que tengan

por objeto, el mejoramiento econ6mico,social 1/ cul�ur�1 de la pobla -
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ci6n campesina. 

La función principal del It-J:ORA, fué fijada por las Leyes 135 de 

1.961, y la Ley 168 de 1.968 adelanta el progra�a de transformación de 

la estructura social agraria en tres campos principales : 

Datar ae tierras a los campesinos que la paseen. 

Suministrar al pequeño agricultor, las herramientas financie 

ras y técnicas para explotar adecuadamente la tierra. 

Adecuar la tierra para su usa económica. 

Los progra11a.s que tienen en el I�CORA llevan como finalidad la: 

P-,.dquisición de tierras. 

Parcelación. 

El desarrollo social campesino. 

La adecuación de tierras. 

El crédito y asistencia técnica. 

La implantación de cooperativas rurales y apoyo a la coloni 

zación, aunque muy pocos se destacan en la Costa, por care

cer de medios propios para ejercerlos. 

Uno de los objetivos de la Reforma Agraria, ha sido el aumento 

sustancial y acelerado de la producción agropecuaria para el fortale-
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Cimiento de la economía nacional, Este objetivo se consigna mediante 

los programas de adecuaci ón de tierras, apoya a la colonización y aper 

�ura de comunicación para facilitar el mercado de los productos. Adecua 

ción de tierras corno medio para facilitar el crecimiento de la produc 

ción y la productividad agrícola se adelanten en algunas regiones del 

país. 

Las empresas comunitarias, reconocidas las desventjas del siste

ma tradicional del adjudicación y advertidos los factores que prestaron 

algunos de los ensayos cooperativos del If\CORA aún sin definir explíci

tamente una política diferente, cambió de orientación y acogida como ··mo 

delo de organización., la empresa comunitaria, por considerar que ella 

se acomoda más a un proceso de cambio estructural. En la innovación 

creada por los hechos descritos, se ha creído encontrar los instrumen

tos de aceleración de los programas y un media para ;onsoltdar la obra 

precedente. 

El proyecto de Ley de la Reforma Pgraria que se discutió en el -

Congreso, incorporó la noción de empresas comunita...�ias al Derecho Colorn 

biano, a pesar de las reservas presentadas por el sector terrateniente. 

El Incora comenzó en firme la promoción de las empresas comunitarias ha 

ce casi siete (7) años y debió realizar un gran esfuerzo para ajustar e 

sa forma de organización al marco jurídico vigente. 

A la circunstancia anotada .debe atribuirse el hecho de que se 

cumpla dos etapas distintas para la constitución de una empresa en 

primer lugar,la tierra se adjudica a un cierto número de campesinos de 

tal forma que cada uno se hace dueño de una cuenta; en segundo término 

consiste en constituir uAa sociedad colectiva civil, a la cual aportan 

el usufructo del preGio recién adquirido, conservándolo sólo en propie 

dad. Desde luego las empresas comunitarias constituídas no se hallan -

tocas en desarrollo. Es posible distinguir una ga�a muy variada de si -



tuaciones que van desde simples grupos de magnitud muy reducidas, has 

ta asocie.cienes más o menos consistentes en su funcionamiento. 

En los programas de apoyo al campesino, el crédito la asistencia 

técnica y_social, el fomento de los cultivos y la ganadería, l? organi

zación del mercado por intermedio de las cooperativas rurales y la orga 

nización campesina, son los programas principales que la Reforma Pgra 

ria ha adoptado para garantizar resultados positivos y duraderos. Con e 

llo se busca completar la dotación de tierras para el campesino, siendo 

el objetivo básico de la Reforma Agraria Integral. 

Con estos progr��as se ha querido dar un contenido mucho más am 

plio de la Reforma, en el sentido de mejorar integralmente al campesi

no, dotándolos en primer lugar de las herramientas financieras, técnicas 

que le permiten progresar y capacitarse. Se procura también sustraerla -

de la explotación del internediario y se completa su desarrollo econó:ni 

ca con la asistencia social y la organización de la comunidad. 

C .4.- EL SERVICIO NflCimJ.AL DE APRENDIZAJE "SENA". 

El SENA, es una de las Instituciones encargada de la capacita 

ci6n de la mano de obra para los diferentes sectores de la economía, la 

más conocida y mejor organizada . 

En vista de los graves problemas políticos y sociales que se ces 

prenden del desempleo y sub-empleo, se llev6 a cabo un encuentro estre 

el Gobierno, el SENA, instituciones de crédito y otras, con el fin de 

confrontar el conflicto con miras a desarrollar una política de pleno 

empleo ce los recursos humanos, todas las institucior.es debrían hacer 

lo posible para lograr la integración de los marginados en la vida so

cio-económica del país. Esta acción integrada y coordinada, debría abar 

car tanto la capacitación profesior'=.l, como �ambién ls creación de �8r.
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tras de producción privados y cooperativos. 

El SENA, se comprometi6 por intermedio del Decreto 3123 de Di 

ciembre de 1.968, a destinar hasta el 10 o/o de su presupuesto para la a 

celeración de la capacitación profesional de los desempleados, margina 

dos o personal calificado.- El Gobierno por su parte también se compro

metió con el SENA a aportar la misma cantidad . 

El SENA,inició en Marzo de 1.970 la Promoción Profesional Popu

lar (P.P.P.) . Los propósitos del programas son: 

Capacitar a desempleados, sub-empleados y empleados no cali

ficados que social, económica y cul�wralmente viven al margen de la so 

ciedad, con el fin de aumentar las posibilidades de conseguir empleo . 

Uo hay emisiones en las condii:iones de la edad y la formación escolar'. 

La participación de las cursos es gratuita. Le cap�itación abarca los 

sectores industriales, artesanales, comerciales y a.gropecuc:ri□s. 

Por medio de programas y contratos móviles se ofrece enseñanza

directa a los centros de trabajas y vivienda, con esto se ayuda a las 

clases menos favorecidas a resolver sus probla:'1as relacionados con su

situación socio-económica, permitiéndoles asila participación de los 

cursos y la capacitación laboral. 

Facilitar la capacitación hasta un nivel ce semi-calificación 

a c·□rto plazo los métodos de enseñe.nza como también el contenido, deben 

ser flexib�es a adaptarse t2nto a la capacidad de aprendizaje y nivel 

de capacitación de los alumnos, como también a las exigencias del merca 

do de trabajo y a las tecnologÍ35 �ue continua�ente se están desarrollan 

do. 

Realizar estudios sobre las n2cesid2des de la población econó 
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micamente activa, en las diferentes zonas urbanas para garantizar el é 

xito de los cursos. 

Dentro de este programa, se busca la colaboración entre·patro 

nes, autoridades civiles y religiosas, asi corro en los líderes para 

crear"una pro:ij"unda crrencia de solidaridad y responsabilidad colectiva 

factores indispensables para crear las metas del desarrollo económico

y social". Esta concepción de los programas de cap=1Citación profesio -

nal, aparece como ejemplar para un páís subdesarrollado, con una pobla 

ción de un bajo nivel de instrucción. En conversaciones con alumnos e 

instructores como también a través de observaciones directas, y parti

cipantes en los cursos se ha tratado de detectar hasta que punto, el

SENA logra alcanzar las metas que se ha propuesto, es decir, por medio 

de las cursos no solamente proporcionan a los alumnos ur.a capacitación 

profesional, sino también, suministrar formas de comportamiento, que -

conducen a mejoras efectivamente, las situaciones socio-económicas de

ellos. 

Solamente en un punto ha sido cambiada la política del SENA, de 

bido a los resultados negativos obtenidos: se �conseja ahora a los a -

lumnos, que durante los cursos, formen cooperativas de producción. El 

éxito del programa ya no es cuestionado en función del eficiente creci 

miento de desempleo, pues, la Instituci6n participa en forma activa en 

la creación de nuevas plazas de trabajo. 

Por medio del trabajo aspira el SENA a alcanzar una de las me -

tas principales que se propone el programa cooperativo; la destrucción 

de formas específicas de comportamiento y una supuesta mentalidad típi 

c1 de los marginados que impide� integrícad en la vida socio-económi 

ca. En todas las partes donde se dictan clases, se �nima a los alumnos 

a crear cooperativas o pequeños grupos de .:rabaja • ..luc'"los instructores 

aseguran que las cooperativas en el ramo -3.r�esanal y de confección tie 
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nen muy buenas posibilidades. Sin embargo, esto no corresponde a la -

realidad esperada. 

a) PROGA.AMAS DEL SENA EN EL CA',IPO.

Por resolución del Consejo Directivo Nacional del SENA, se creó 

en 1.977 un nuevo porgrama para suplir la falta de formación en el cam: 

po o por lo menos reducirla. Este programa se denomina "Programa de 

Promoción Profesional Popular Rural" (P.P.P.R.); este debe ser móvil 

para llegar a los lugares más apartadas del país. Debe darse una forma 

ción integraa. que no.-quede en capacitación ténica, sino, que abarque -

el desarrollo integral de personalidad y de la comunidad . 

En Instructor debe llegar a los sectores agrarios en calidad de 

"agente de cambio social� El programa dete ser un �nstr,�xe�to es3n 

cial para la plaaeación y ejecución de una politica je pleno emplea, 

productivo y libremente escogido . 

Entre los objetivos del SENA en este progr2.rca se destacan: 

Impulsar la premoción social -'del trabajador, a través de su 

formación integral. 

Dar formación profesional a los trabajado�es d2 todas las -

actividades económicas y en todos los niveles de empleo pa 

ra aumentar por ese media la productividad nacional y promo 

ver,la expansi6n del desarrollo econó�ico y social del país. 

Colaborar con los empleados y tr3baje.cores para establecer

y mantener un sistema nacional del a.prerdiz�je. 

0.- EV.ALU.ACION DE LOS PROGP.A'AAS ':;;t.!E LLE'/P-t" L.'-S E:!TIDPDES AGRA 
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RIAS EN BDNDA. 

Las entidades que realizan programas con el campesina presentan 

en sus objetivo,una línea de planteamientos que analizándolos· concien

zudamente nos demos cuenta que en la práctica se dan muy paleativamen

te. 

Tal es el caso del desarrollo social qe los campesinos que ha -

cen mención de las diferentes entidades. En lo que respecta a las dife 

rentes entidades agrarias, analizamos lo siguiente: 

El Instituto Colombiano pgropecuario (I.C.A.), el Programa so -

bre Desarrollo Social, desde hace algún tiempo está suspendido en el 

departamento del Magadalena. Hace algunos años, se inició el programa

sobre Charl,:::.s Veterinarias, las cuales eran impartidas por técnicos a 

grícolas, y según opinan algunos de ellos, el programa tuvo que cance

larse porque a los campesinos no les llamaba la atención ese tipo de -

programa. 

El pequeño agricultor si necesita consultar los servicios de es 

tos técnicos, se ve obstaculizado debido a que carece de medios y estos 

se desplazan a las áreas rurales . 

En lo que concierne a la Caja Agraria, los ca�pesinos que dis'

pongan de pocos recursos no tienen acceso a ella por no poseer propie

dades que respálden el crédito que le puedan conceder. Otro aspecto que 

85 ±mportante mencionar, es el hecho de las dificultades u obstáculos

que debe soportar él campesino para solicitar el crédito. Generalmente 

el-· campesino pierde uno o más días de trabajo para dirigirse a la ciu

dad y realizar el papeleo reglamenta.río, fiadores, copias de propiedad, 

etc., especialmente si en el Corregimiento no existen seccionales de -

esta Institución, como ocurre en el Corregimiento de Bar.da, Esto no se 
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ría tan fácil si esta entidad divulgara el programa, enviando represen 

tantes a las diferentes regiones en donde no existan regionales con el 

objetivo de explicarles el programa y facilitar el acceso a estos cré

ditos. 

Con respecto al Instituto Colombiano de la Reforma Agra.."'Ía (IN 

CORA), realiza su programación basado en el desarrollo social del cam

pesino, pero en la práctica, al igual que las Instituciones anterior -

mente mencionadas, solo se lleva en parte cobijando apenas a una mino

ría, siendo Colombia un país netamente agrícola. 

Es bueno anotar que el Servicio Nacional de ,:l.pra;¡dizaje "SENA", 

aunque no es una entidad agraria, es la que más posibilidades de acce� 

so da al campesino con sus programas :dviles de cape:i tación, c□ii1□ es

de suponer, cobija a un pequeño número ce poblacores. ·Aún asi el -pro -

grama llevado a cabo por una entidad cama es el de la r���cción Pr.:�e

sional Popular Rural (P.P.P.R.) se presentan fallas en su realizació�. 

La nueva filosofía del programa profesional popular rural, s�pane oue

las acciones programadas para cada zona forma� un bl�q�eo de diferen -

tes actividades, tanto agrícolas como ganaderas, ertesanales, adrnir.is

trativas, sociales y humanas,etc., de manera que impactan realmente la 

comunidad y en general producen un cambio de actitudes. 

En este momento hay quejas sabre la falta de instituciones. El

proyecta de reorganizacíón es una demostración más del trabajo típico

que se hace a nivel de directores de programas, Se fijan �etas y se ha 

cPn intentos que en la realidad no pueden tener líraites. la or:J.c1:i-

ce se queda mucha más atrás de las metas de planeación, �orlo ½lenas -

el plgnteamienta debería estar cien �echo. Si �o�Q�os s� c��nta la si

tuación actual, al programa del SENA, aunque sus empleados demuestren

la mejor voluntad no puede ser mucha nas que una �en�a�iva de hacer 

crear un compromiso del Gobierna can los se�or2s más �xplotadas del 
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país. Al fin y al cabo los participantes de los cursos bien saben que 

no saldrán adelante apoyados solamente en el P.P.P.R. Ellos tienen la 

esperanza de mejorar un poco su pésima situación a través de la capaci 

tación, pero al mismo tiempo están conscientes de que las políticas 

los dejen abandonados 

Analizando los puntos mencionados, nos atrevemso a exponer nues 

tra opinión: 

Los programas que realizan estas entidades son "IMPUESTCS", lo 

cual supone la no realización de un estudio de la región en la cual se 

va a implantar. De análoga manera estos progra�as son elaborados por -

profesionales que no tienen en cuenta el desarrollo social, desplazan 

do de su staff profesional al Trabajador Social, el cual desempeña un 

papel importante en la planEación y des2rrollo da.les programas, ya -

que no se posee la suficiente divul,;;ación y he.y desconocir.iiento de la 

participación del elemento humana.Ce ahi la püca o· nula p2lrtici�ación 

de los campesinos en los pequeño programas que llevan estas entidades. 

El éxito de cualquier p□rQrarna de cambio depende de la partici 

pación activa conscientes que pueden ofrecer los individuos para lo -

grar una mejor solución de sus programas. Los países latinoamericanos 

en general, mediante sus gobiernos, han incrementado programas tendien 

tes a incorporar a los individuos a la corriente del progreso económi 

co,social y cultural para lograr asi, una mayor cooperación y partici 

pación en las decisiones que van a afectar la vida de los pueblos. 

Se considera que la participación activa consciente y organiza 

ua de las comunidades en proceso de mejoramiento, es un in¡¡µ.cador de

desarrollo político y de integració;, social-culturcJ.l . 

Uno de los objetivos principales de la participación popular, 

·•
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ªs obtener, la cooperación voluntaria y dinámica de los individuos y -

la colectividad en los diferentes esfuerzos programados en busca de un 

cumplimiento real de las metas fijadas. 

La participación de los individuos, significa no sólo el desper 

tar de la iniciativa y la recuperación de la confianza en si mismo, si 

no la creación de una consciencia de responsabilidad ante sus proble 

mas y una actitud decidida en el proceso de toma de decisiones. 

En nuestro país, la participación popular se ha analizado en su 

mayor porcentaje en actividades-urbanas, Juntas de Pcción Comunal y úl 

timamente OrganizacioRes Campesinas. Algunas entidades óficiales han a 

vanzado en este problema y han llevado a cabo programas tendientes a -

incorporar la decisión y la voluntad popular en la solución de los pro 

blemas regionales y nacionales. 

La elaboración de los programas de actividades de las agencias

de desarrollo, debe ser adelantado en forma conjunta por Trabªjadores

Sociales y los Usuerios. Son éstos quienes con la asesoría ce los �én

nicos sociales, tienen que determinar los problemas de tipo eco�ó8icJ

y social que necesiten solucionar con más urgencia y que deben ser la

base para la planeación de acrividades de cualquier programa de c&ibio. 

De ahí la importancia de la participación en el desarrollo de los pro

grarnas,en este caso de los programas agrarios. 

La programaci6n de actividades ha llegado a ser responsabilidad 

d8 los funcionarios, es decir, i�puesta. Se tiene en cuenta el asoec

tJ meramente técnico y desde este punto de vista se elaboran planes y 

programas que no corresoonden a las necesidades técnicas de la reali 

dad, sino, a s��ples preferencias personales del técnico sobre los as

pectos que ��enen mayor dominio técnico. 
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Los adultos interesados en actividades dentro de los cuales pue 

den apreciarse evidencias de su propio trabajo, se incrementa cuando 

las actividades y programas de beneficio común, se desarrollan cerca 

de donde se vive, cuando se obtienen aportes que son compartidos con 

amigos y vecinos, cuand· la solución de sus problemas conlleva a la sa 

tisfacci6n de sus necesidades sentidas. Estos y otros factores hacen -

posible el uso efectivo y la colaboración de las agencias programadas

de actividades, en cualquier institución de cambio social. Es asi, ca 

mo la participación en las asambleas y reuniones, el analisis de la 

problemática de la comunidad, la toma de decisiones y otras activida 

des propias de las organizaciones de base, au(1que no son aspectos fun

damentales educativos, resultan más educativos que cursos de corte aca 

demico. Con relación a esto, Diaz, al hablar de extensi6n dice: "El as 

pecto más importante de esta actividad, con sistemas de promoción huma 

nas, es capceitar al campesino para tomar decisiones". 

Es importante tener en cuenta, por tanto, que el aporte sustan

tivo del desarrollo comunal, el desarrollo global es de una participa

cién organizada en las fases cruciales de voluntad, decisión y acción

que caracterizan el proceso de desarrollo, cor.o obra din��ica de toda 

la sociedad, 

El proceso de desarrollo es aquel, en que la gente misma anali 

za su situación y recursos, define sus problB�as, decide lo que debe -

hacer para solucionarlo y promueve la acción. Esta es la parte más im

portante del proceso de potencialidades del individuo, sobre este mis

mo aspecto, Arce, expresa: que no basta con tener datos objetivos so 

bre una situación , sino, que es necesario saber las opiniones y las 

actitudes de las gentes sobre la misma situación • 

•• .. 

un· estudio sobre partici,pación de adultos, 11ost-.c6 las diferen -

tes razones que un individuo tiene para participar sn tales, como las-
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siguientes: interés por aprender diferentes técnicas agrícolas, por mo 

tivos religiosos, por necesidad de adquirir habilid2des para incremen

tar conocimientos o por mejoramiento personal entre otras. 

Entrando ya en aspectos propios por programación, hay que consi 

derar que los objetivos y metas propuestas, deben llevarse a cabo, p6'"" 

ra lo cual los Trabajadores Sociales como los campesinos deben tener -

en cuanta conceptos y opiniones bastantes claros, sobre los proyectos 

a ejecutar, los cuales tendrán que ser p laneados con lfexibilidad para 

que permitan adecuarlos a nuevas situaciones o enfoques necesarios,. 

Al analizar detenidamente la situación de los países con respec 

to a la motivación, actitudes, capacidad y organización de la partipa

ci6n en el desarrollo planificado, se tienen la sensación de que ni el 

sistema de .. instrumentos vigentes, ni cada uno tornado en particular es

tán en adecuadas condiciones para cumplir una tarea compleja que incum 

be a la población en la aceleración del desarrollo. 

Por tal motivo se hace indispensable, vincular en forma activa

Y eficiente a la población en los diferentes planes del Gobierno, ten 

diente a impulsar aún más el desarrollo del país. Con el fín necesario 

de conocer el comporta�iento tanto de los Trabajadores Sociales, como

de los usuarios en la labores de programación de actividades. 



III 

EL TR.ABAJADCFI SOCIAL ANTE LA PROBLEMATICA DEL CffiREGIMIENTO DE 

BONDA 

A. - CM/lCTERISTICAS OEiv10GRJlFICAS OE LA COMUNIOAf) 

La proporci6n de los sexos de una población dada es una de las cara 

cterísticas importantes en su constituci6n. Cuando los varones s□brepa -

san un gran número a las mujeres y viceversa, la proporción desigual de 

sexo reacciona en una forma significativa sobre el índice matrimonial,de 

natalidad, mortalidad, etc. También afecta el ritmo de todas las activi

dades sociales. Las variaciones importantes en las proporciones de los 

sexos es otra característica diferenci,al entre las poblaciones rural y 

urbana . 

Las mujeres que trabajan no representan un porcentaje de la pobla -

ción agrícola activa remunerada. Por otra parte, la proporción de hambres 

como mujeres de 15 a 30 años, es más grande can relación al grupo de 45-

y más años. El trabajo del cual se ocupa la mujer en la agricultura es - • 

muy duro, debído al acarreo de agua y de leña, a distancia ruy considera 
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ble, además de los trabajos ordinarios de la casa, esta participa en la 

siembra y en la recalecci6n de cosechas. 

En efecto la débil praporci6n de mujeres en las trabajas agrícolas, 

revela el papel asignado a ésta en la sociedad campesina, su lugar tradi 

cional se encuentra en la casa, donde se dedica a los quehaceres de su 

hogar. El campesino busca su mujer en función del trabajo que su meta 

principal y fundamental de subsistencia. Necesita una mujer que le prepa 

re sus alimentos, cuide de los niños, lavado de ropa y además de los ani 

males domésticos. 

El feminismo que apenas se inicia en las ciudades, está lejos de ser 

absorbido por la mujer bondiguana, ya que el hombre no le da importancia 

a ésta como se merece, puesto que el sexo femenino es considerado por e

llos como una compañera.de hogar, madre de sus hijos y ayudantes de las 

siembras . 

El varón de este corregimiento desde que nace se le inculca que per 

tenece al sexo fuerte y como tal se le da derecho a trabajar, ter.er hi

jos, varias mujeres y mandar en todo momento . 

En Banda, la población joven es mayor que la adulta, si esta área 

se divide en los segmentos rural, agrícola, las diferencias entre las es 

tructuras de las edades de los distintos grupos residenciales sobresalen 

más nítida�ente , 

las proporciones de edad, especialmente de mujeres, ha ido elevándo 

se en el campo. Desde el punto de vista económico, la importancia de es

te dato es la poblaci6n de edad productiva es de porcentaje inferior a 1 

de la poblaci6n dependiente . 
� .. , . .  
�t·. 

El hecho que el campesino sea tradicionalmente canse�vador puede ha 

..4t:, 
. ---�

·,
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llarse enormememte influenciado por su composición de edad. La persona 

del área rural emigra a las ciudades cuando éstá joven y es capaz de -

hacer los ajustes necesarios y antes de que la residencia en el campo

halla desarrollado lazos tales como obligaciones familiares, ·sentimien

tos, responsabilidades comunales,costumbres profundamente arraigadas y

posesión de propiedades. 

En este corregimiento no se manifiesta comúnmente a pesar de la au 

sencia de servicios de salud adecuadqs, muy esporádicamente se observan 

defunciones, es probable que en épocas anteriores hubiesen defunciones -

por afecciones epidémicas u otra causa. Aunque algunos nacimientos están 

dirigidos por comadronas o parteras y en algunas ocasiones, cuando no hay 

tiempo de trasladarse a Santa Marta no se han presentado problemas en cu 

anta al parto normal, con madre de más de seis nacimientos. Las madres -

después de tener el hija, es mínimo el ciudad□ que le garar.tizen suan

do el niño se apresta a gatear, se lleva todo a la boca. lo que encuen 

tra en el suelo, ocasionando más tarde enfermedades gastrointestinales , 

que los padres tratan a base de lactantes, brebajes y remedios caseros 

en algunas ocasiones este tratamiento no es suficiente para su curaci6n, 

luego es cuando recurre al médico siendo muchas veces tarde el esfuerzo

propuesto, trayendo consigo una situaci6n lamentable para la economía fa 

miliar . 

Es frecuente que los campesinos llevan a sus hijos donde señoras 

que sepan rezarlos, para evadir el mal de ojo, el cual produce efectos 

lamentables en sus menores, si no se lleva a tiempo, lo misma sucede cua 

ndo el menor está enfermo, si acude primero donde el médico, si muere el 

niño será su destino, hay a nivel colectivo la creencia de un fatalismo, 

que combina con la predestinación del ser , 

El aspecto nutricional de la población de Banda es deprimente, el -

consumo de calorí2s, proteínas y vitaminas es bastante pobre. Ello engen 
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dra en todos y en cada uno de los miembros de la comunidad en mención,u 

na desnutrici6n cr6nica par la imposibilidad de satisfacer las necesida 

des energéticas del organismo. El Estado de desnutrición pe:nnite el de

sarrolla de muchas enfermedades, la cual termina arrazando a ciertos ni 

veles de la población . 

Cuando en los campesinos el estado de salud no es el apropiado pres 

tan muy poco cuidado a las enfermedades, constituyéndose estas en verda

deros enemigos de ellos, el adulto frecuentemente se ve afectado por tu

berculosis, paludismo y otras enfermedades infecto contagiosas, ocasio -

nando la muerte en su mayoría a jóvenes, ésto perjudica a la regíón por

que se pierde parte de la población econ6micar.iente activa, sobre todo en 

edad de 6ptirna producción 

El analfabetismo en común entre los miembros de la conunidad y se 

debe a que el trabajo de los niños como ayudantes en las faenas del cam

po es muy forzoso, pesada y estricto sobre todo en las época de siembre.

y recoleccci6n, y las niñas en los oficios domésticos, descontinuan su

asistencia a la escuela ya que sus padres por los trabajos de bajos re

cursos no pueden emplear personal que las ayuden en sus quehaceres (3) 

Otra causa que desmotiva al campesino en el asoecto educativo, es -

que las escuelas no cuentan con material didáctico para la enseñanza. El 

7'::f/o de la población es analfabeta, o sea, que la otra parte se conforma

con solo saber leer y escribir. Se podría decir que hay un 2'::P/4 que culmi 

nan los estudias primarios � solo llegan a terminar una profesión, aque

llos hijos de familia que poseen mejores recursos económicos, ya que los 

,�nvían a Santa Marta para que estudien comercio, b,:1chillerato o cualqui-

(3) VTRIA, Rafael. "PARTICIPPCION POPULAA C:N EL PSCCE30 DE DESAAROLLO"

Editorial Las Jlméricas, 1971, pág. 22 .
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er profesión intermedia y en muy raros casos, carrera universitaria . 

El mismo hecho de no tener suficientes medios económicos es un obs 

táculo por el cual no es fácil la educación fuera de la ciudad anterior 

mente mencionada . 

El hecho de ser campesino, no implica la caréncia de actividades -

recreativas, "la vida moderna transcurre en el triunvirato de las ocho

horasº, ocho horas para dormir, ocho para descansar y ocho para traba -

jar, De esas ocho horas correspodientes a la recreación. Como las invie 

rte el hombre colombiano en este caso el bondiguano . 

Los adolescentes también consumen alcohol, juegan futboll, beisbol. 

Las mujeres no tienen otra clase de recreación, solo dedicarse al cuida 

do de los hijos y a los quehaceres del hogar . 

Los bondiguanos tienen también distracciones o recreación cuando 

son realizadas anualmente las fiestas de Santa Ana de Bonda, el 26 de 

Julio, en esta ocasión se celebran riñas de gallos que son a�imadas por 

papalleras, contratadas por la Junta Directiva de dichas festividades.

En las horas de la noche se efectúan bailes en casetas amenizadas por 

conjuntos, bandas y un pick-Up, además de jugar a la ruleta. Otros se -

quedan en las cantinas donde sólo van hombres a tomar y a □ir música. 

Quienes no poseen dineros para cancelar la entrada a la caseta, bailan

fandango alrededor de la plaza pública. El alcoholismo es el enemigo nú 

mero uno del progreso de la comunidad, destruye la economía familiar,ge 

nerando la miseria de la que se ha hablado anteriormente . La parálisis 

de este progreso puede deberse a dos causes principales: La ignorancia, 

en que vive la población y la fRlta de incentivos, dinarfiica y distraccio 

nes comunitarias sanas que unen a las personas y familias, desplazando

progresivamente este vicio 
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La educación en la comunidad está en crisis, tan es asi que las di

ferencias escolares se llegan a notar manifestaciones en todos y en cada 

una de las variables componentes del sector, deficiencia en la capacidad 

intelectiva, tanto del educador como del educando, deficiencia- en la ca

pacidad captativa de éstos, por los bajos niveles ed�cacionales, caren -

cia de medias educativos, ausencia de un ambiente escolar adecuado a in

tervencionismo político exagerado en las labores docentes 

Desde el punto de vista psico-social se analizará el analfabetismo, 

el cual significa condición de analfabeta, que comprende a los individu

os que han pasado la edad escolar y no saben leer, ni escribir, trayendo 

como consecuencia la desintegración de la persona co�o individuo que con 

vive en sociedad, prostituci6n en sociedad, ya que padece ha�bre, forma

tugurios, las mujeres acuden a la prostitución y el éxodo campesino, cam 

pesinos viviendo hacinados en los centros de atracción, viene entonces -

el desempleo y se origina el caos social . 

De cien jefes de familias, 84 san agricultores, 6 ganaderos y 10 co 

merciantes. Entre los agricultores encontra�os 60 poseedores de tierras, 

14 trabajan por contratos y 10 se dedican al trabajo esporádico, o sea , 

uno de los poseedores de la tierra se asocia con un agricultD'r no posee

dor, repartiendo posteriormente las ga�ancias equitativamente . 

Entre los grandes poseedores de tierr=, se puede decir, que no las

tienen bien explotadas debido a la falta de tecnificaci6n en el campo y 

a la desvinculaci6n de las entidades agrarias con el campesino. General

mente estas porciones de tierras son cedidas a los oromogénitos cuando -

son aptos para su manejo, con el objetivo de ser cultivadas . 

Los pequeño poseedores tienen de �na � seis h 
, 

. ,ec�oreas, 

de seis a diez hectáreas y los grandes de docientas y más 

los medianos 
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Uno de los problemas de la comunidad es la presencia de las unio 

nes libres con el consecuente abandono del hogar. El hombre se crE?e con 

derecho a convivir progresivamente con todas las mujeres que desee, sin 

formar hogares serios con ninguna, abandonándolas luego con varios hi -

jos. Este problema genera un sin número de hogares sin esposas y sin pa 

dres, viviendo de esta manera sumidos en la más aberrante miseria y solo 

generando hijos desarraigados, que luego imitan a ·sus padres . 

De los pocos habitantes que llegan al matrimonio religioso, experi 

mentan antes una relaci6n pre-matrimonial conocida en la Pntropología -

Social con el nombre de "Matrimonio por amaríe" o "Matrimonio de prueba". 

Generalmente en este Corregimiento, debido a la carencia de medios 

educativos y de capacitación, la mujer cuando adquiere formas en su cue 

rpo, experimenta el deseo de tener familia . 

Lo tradicional es que el hombre se lleva a la elegida a la casa de 

un familiar con el ideal de llegar a un mejor entendimiento. Si el no -

vio encuentra que la novia no es "señorita" o sea, virgen, la devuelve

ª sus padres, quienes se encargan de averiguar quien fué el autor del -

dEsfloramiento . 

No es extraño que la joven a edad temprana inicie relaciones sexua 

les con su novio, quedando psteriormente hembarazada, siguiendo por en

de el consabido problema de la expl□si6n demográfica . 

B. EL TRAB.AJADOR SOCIAL Y SU PARTICIPACION EN LA COMUNIDPD 

Este estudio versará sabre las etapas del proceso administrativo -

que se sigue pera realizar cualquier tipo de programa para determinada

entidad estatal, privada o mixta . El primer paso que se sigue, trata -

de establecer los objetivos que deben alcanzarse. Estos deten ser co�ú-
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nes, amplios y generales, pero no siempre son fijados por el Gerente de 

una corporaci6n o entidad . Tales objetivos identifican las metas para

trabajar can el grupa. En los niveles administrativos inferiores, la de 

terminaci�n de los objetivos está a cargo del Gerente, con los objeti -

vos en mente, éste determina· el trabajo que debe ejecutar el equipo pa 

ra satisfacer tales necesidades de éstos. El trabajo que tiene a su car 

go el Gerente es: que se realicen las actividades necesarias mediante -

mediante los esfuerzos de los miembros del grupo más aún, el Gerente de 

be determinar cuando y donde debe hacerse el trabajo; los componentes 

que éste requiere, la contribuci6n de cada uno y la forma de lograrlo . 

En esencia, se trata de un plan o un modelo integrado y pre-determinado 

de las actividades futuras. Esta requiere aptitudes para p�eveer, obser 

var en conjunto . 

Antes de entrar a definir las distintas etapas. del proceso adninis 

trativo, para la elaboración de programes un paso muy importante en el 

desarrollo del mismo, es "la investigación", que se realiza al respecto. 

La primera etapa de toda investigación es ésta en que a partir del 

conocimiento, frecuentemente anecd6tico y sistemático que tenemos en un 

cierto fenómeno, llegamos a formularnos expresamente las preguntas para 

las cuales buscamos respuestas satisfactorias. Es aquí donde comienza -

el equipo de trabajo de las diversas instituciones o entidades, quienes 

se supone, específicamente las Agrarias investigar por la problemática

social de los pueblos. Cabe anotar que éste equipo de trabajo que inves 

tiga y planea, debe estar precedido por Trabajadores Sociales, quienes

conocen las necesidades que padece el hombre en este campo, además, po 

see un cúmulo de conocimientos aptos pera elaocra.r cualquier tipo de 

programa. Posteriormente procederá a realizar las diferentes etapas del 

proceso administrativo. 

La planeación es la formulación sistemática dE un conjunto de deci 



65 

sianes debidamente integradas que determinen los propósitos de la empre 

sa y los medios para lograrlos. Una de las características de la planea 

ción, es su aspecto dina.mico. Por ello se debe considerar las variacio

nes, en las condiciones y las novedades no previstas, deben tenerse en 

cuenta los objetivos y las posibles dificultades que pueden presentarse 

a razón de éstos. Al estar basada la planeaci6n en un concepto dinámica 

de la dignidad de las personas y de como se puede ayudar ampliaT.ente sus 

aspiraciones, los administradores al planear dentro del Bienestar Social 

deben tener en cuenta cuantas áreas fundamentales : 

1.- La funci6n del ser social, 

2.- La instrucción dentro de las Comunidad . 

3.- La.s necesidades espeéíficcs del grupo . 

4.- Las necesidades del individuo • 

Toda empresa o entidad que disponga de un completo Bieneste.r Social 

debe albergar en su equipo de trabajo los servicios del Trabajador Soci

al, quien es el profesional que considera en forma eficiente, las cuatro 

áreas anteriormente expuestas. La planeación conlleva a su vez, un proce 

so propio para su realizaci6n. Está compuesta en términos generales por

las siguientes etapas: 

1.- DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: Significa hacer un análisis de las -

condiciones, la situación, recursos y objetivos a realizar, implica: la

recolección de datos e información �eneral a través de una investigación 

organizada de manera científica, permite fijar objetivos pe.ra hacer pos

teriormente un nuevo estudia con el fin concreto de formular programas y 

proyectos específicos • 
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2.- PEIBAR EN UNA O MPS PCEIBLES SOLUCIONES: Hacer referencia a -

la elaboración y formulaci6n de objetivos que se pretendan lograr, pero 

que puede llevarse a cabo teniendo en cuenta un orden de prioridad exis 

ter.tes. Este aspecto cobija a su vez, otros muy importantes: Investiga

ción sistemática, para determinar prioridades d� acuerdo a las_necesida 

des existentes y determinar el factor cuantitativo, población afectada, 

gravedad de la situación, calidad del problema, tener conocimientos cla 

ro de la Instituci6n . El Trabajador Social debe comprender la naturale 

za de la amplia situaci6n social en que se pretenda trabajar. Debe pro

piciar los estímulos existentes para efectuar cambios a la forma como -

se van a formular éstos. Preveer la relación que tendrá el programa con 

la comunidad, familiarizarse con ésta, tener en cuenta los efectos que

los progra�as puedan tener para la gente. los objetivos de planeaci6n -

tienen que ser reales y lo suficientemente generales para que se evite

el riesgo de pérdida de tiempo y formular conclusiones irreales ��e no 

permitan la elaooración del paso siguiente en el proceso de la planea -

ci6n . 

3.- ELPBORfCIDN DE PLM'ES Y PROGRAMAS: Se trata de determinar los 

cursos de acción establecidos, las estrategias aptas para alcanzar los

objetivos formulados con anterioridad • 

4.- EVALUACIDN COMPARATIVA DE LCE DIFERENTES CUP30S DE JlCCION PRO

GRAM.tüffi: La evaluación debe ser algo continuo durante todo el p�oceso 

de planificaci6n, de tal modo, que permita un ajuste progresivo y diná

mico de los diferentes factores con respecto al logro de los objetivas. 

También se hace al final del proceso de planificación una &Jaluación 

global de todos los pasos llevados a cabo. Realiza-- esta etapa, facili

ta una mejor selección de la política y la programación de la or�aniza

ción. Los resultados de la evaluación, unidos ccn la infor:r.ación que -

se tendrá al iniciar el proceso permitirá desarrallar modelos més reali 

stas y ciina�icos, en base a la experiencia. Estos son l=s pc'.S□s conside 
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radas necesarios que contempla el proceso de la planeaci6n 

La Organización debe ser entendida como una técnica para relacionar 

funciones o deberes específicos en un todo determinado. Todo, ya que es 

tán en juego diversos elementos y que básicqmente son ejecutapos por el 

hombre. La organización se fudamenta en las siguientes bases : 

El trabajo, es hacer lo sañalado por el plan, es decir, qué, có

mo, cuando, porqué y para qué se hará. El personal, fuerza humana reque 

ricia para el progreso, se debe comparar el personal con el mercado, la 

oferta y la demanda . 

Lugar del trabajo: Sitio donde se instala el personcl que debe 

hacer las cosas. Este comprende: área geográfica, materias primas, me 

dio amb±ente. 

El tiempo, establecer que perioricidad va a estipularse en el 

trabajo . 

Al elaborar determinado programa se debe tener en cuenta " a las 

personas involucradas en la estructura, el campesino y su participación 

en lo que concierne a las entidades agrarias. La funcionalidad y jerar-

quización de los ca..rgos. Establecer niveles jerárquicos, agrupar las 

funciones por jerarquía. Otro elemento importante, la coordinación de 

actividades. El proceso de organizaci6n en si mismo consta de dos par 

tes principales 

a) Dividir y agrupar el trabajo a realizar en tareas individuales.

b) Definir las relaciones establecidas entre las personas que han

de cu�plir estas tareas . 
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La coordinación de estas dos partes con sus diferentes elementos da 

como resultado una realización o producto nuevo, y no la suma de activi 

dades continuas . 

Otra parte muy importante dentro de la Organización del personal 

que de una u otra forma tienen relaciones con el proceso administrativo 

dentro da la agencia del Bienestar Social es la consideración de los 

mandos superiores, aquí se incluyen todas las personas que tienen a su 

cargo la dirección de la agencia. El administrador de ésta o departamen 

to de Bienestar Social, es preferible que sea un profesional competente 

en:esta área y con conocimientos administrativos, no una persona que 

trabaje "Ad - Honores". Esto con el fín de que las instituciones mar 

chen hacia metas claras y con los canales de trabajo. Dentro de aste 

personal encontramos al Trabajador Social, quien debe intervenir en la 

¡::□lítica social. Esta "obligación" fué declarada en la Asocíc:ción :Je 

Trabajadoras Sociales en USA-en ·1.955 y se respaldó asi: 

Identificación, análisis e interpretaci6n mutua de los individu

os y grupos para los cuales están capacitados . 

Desarrollo de la conciencia de obligaciones mutuas, entre la so

ciedad y miembros, de tal forma que éstos encuentren la manera más ade 

cuada de satisfacer sus necesidades . 

Aplicaciones de los conocimientos más espeéíficos a aquellos pro 

blemas que pueden resolverse, a través de los programas de Trabajo So -

cial. 

Los llamados mandos medios, deben participar en la mis�3 for�a que 

los mandos superiores. 

En planeaci6n, elaboración de diagnóstico. Elaboracién conjunta de 
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objetivos, utilizan criterios profesionales para tomar determinaciones 

en caso de acción . En organización definen tareas y horarios. En la -

dirección, ejecutan y dirigen en forma directa, En la evaluación, toman 

parte en forma directa, 

L.ns mandos inferiores, comprende a aquellas personas, que dentro de

la organización son responsables de las tareas específicas, Esto es vá

lido para aquellas personas que trabajan individualmente o en equipo,cu 

yas funciones son aquellas relaciones con servicios concretos y por tan 

to no se les exige participar en planes ni en la organización global de 

la institución. Este personal resulta considerado valioso, colaborador, 

si es activo y preparado; los profesionales deben preparar la creación 

de las condiciones y permitir un buen trabajo. Ejemplo, el estímulo y -

reconocimiento de su labor y el establecimiento de metas concretas y ob 

jetivos a corto plazo. 

En cualquier institución o entidad debe considerarse prL�□rdialmente 

el personal del cual se parte 1 
por considerarse el más importante, ya -

que, precisamente son sus condiciones, necesidades y problemas los que 

llevan a la creaci6n de servicios . 

Malizados y discutidos durante varios años, por expertos de la ONU 

los factores que influyen en el tipo de Drganizaci6n y Administreci6n , 

fueron clasificados de acuerdo con los planes, el alcance del Bienestar 

Social. En la organizaci6n y administración de los servicios sociales,

ya sea para individuos, grupos sociales o poblaciones enteras, ya sea o 

�e trate de los servicios conexos o elementos de programas muy aT.plios. 

La primordial debe ser conservar la unidad del individuo en su medio ge 

neral y la prestación de servicios que tengan por objetivos un propósi

to. 

La estructur� general cel des�rrollo n�cianal, es de gran importan 
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cia el grado de desarrollo económico del país, en la distribución de la 

población en zonas urbanas, rurales, industriales, ya que especialmente, 

en los países sub-desarrollados la magnitud de los problemas es mucho -

mayor que sus recursos económicos. 

Por estas razones se le debe dar necesariamente prioridad a los pro 

gramas que llevan a elevar el nivel de vida y a fortalecer la familia . 

Deben ampliarse los servicios a la comunidad, estimular actitudes parti 

culares que reduzcan la demanda de servicios . El propósito básico de -

los profesionales de los servicios sociales,es satisfacer las necesida

des sociales de la poblaci6n en el mayar grado posible y estimular el -

máximo desarrollo de las capacidades mentales y fisicas de los individu 

os a fin de garantizar, en la mejor medida posible, una vida productiva 

y satisfactoria desde el punto de vista personal . 

De las anteriores consideraciones se deduce lo siguiente 

Las organizaciones no pueden crearse aisladas corno antes • Debe res 

ponder a las necesidades y exigencias, a las políticas generales de los 

países, máximo si se hace referencia al beneficio y trabajo del hombre. 

Se deduce que estos servicios son dinámicos y por tanto evolucionan de 

acuerdo a las situaciones y necesidades presentadas en cada localidad,a 

los modos globales de las políticas y formaciones sociales del país . 

La Ejecución por su parte e s  empezar a hacer las cosas de acuerdo 

con lo planeado y dentro de lo organizado. Pquí entra en juego el factor 

humano, el econ6mico y el material. Es la parte en donde se necesita di 

námica y en donde se encuentra los verdaderos administradores . 

La coordinación depende de la creación de una relac�6n dinámica en

tre las personas que realizan los servicios y los grupos beneficiados , 
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empeñados en sacar adelante los objetivos comunes, propuestos por la A

gencia en base a la relaci6n. Dicha relación profesional en forma positi 

va, elementos éstos que el Trabajador Social adquiere a través de su far 

mación profesional, lo cual le permite dirigir. La coordinación puede 

llevarse a cabo dentro de la organización de dos formas • 

Verticalmente : Se entiende como simple autoridad, jerarquización 

de tipo profesional 

Horizontalmente: . .l\ctúa por medio de la aplicación universal del cono 

cimiento y sobre todos y cada uno de los miembros, para condicionarlos -

hacia el objetivo común, asegurando asi al máximo de deficiencia colecti 

va y de inteligencia en la persecusión del objetivo • 

Cuando se organiza un sistema de.organización es necesario tener e n  

cuenta las características internas del servicio y 82 las entidades de

servicio a la comunidad. !'!o solamente deben te:ierse en cuenta las carac

terísticas internas del servicio y de J:as entidades del servicio de la -

comunidad, sino también la poblaci6n beneficiada, ya que, es i�portante

y fundamental esta comunicación para la realización del servicio mismo y 

por que es una forma de participación de la comunida dentro de la organi 

zación . Una colaboracipn apropiada difunde el buen entendimiento, fome 

nta el trabajo en equipo y permite la libertad de acción hacia la conse

cuencia de una meta en todos los niveles de la organización. Por ello 

sin comunicación no puede haber un o�jetivo comprendido y aceptado gene

ralmente, ni es factible coordinar los esfuerzos de quienes contribuyan

a alcanzar este objetivo • Se nota que si en casi todo el proceso se rea 

lice.la unidad de los objetivos, se hace más especialmente en el proceso 

de acción. Esto se realiza más que todo en la aGencia de Bienestar soci

al en donde se prestan servicios, que pera la ¡:;-en::e y aún para muchos 

profesionales son intangibles . 
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Estos factores dificultan la elaboración de conceptos claros, no s6 

lo en orden a los objetivos, sino también en orden a los métodos utili

zadas. La comunicación por tanto debe alcanzar en las ideas, los concep 

tos y principios de la dirección, la nitidez que se requiere para com -

prender los mensajes. Como término, significa mandar y guiar, co�o eta

pa de la administración, significa la ejecución de acciones previstas -

en la planeación , La dirección asi considerada requiere : 

Habilidad Humana: Tiene que ver con el manejo del personal, Es nece 

sario tener comprensión, elasticidad, humanismo. En una institución de

Bienestar social esta habilidad se hace más necesaria que en cualquier

otro tipo de empresa . 

Habilidad Conceptual . 

Habilidad Técnica . 

Dentro de la etapa de dirección se considera: 

La delegación de autoridad y responsabilidad . 

La coordinación . 

La comunicación 

La motivación, 

El primer paso de un trabajo de motivación,es lograr ésta de la gen 

te, ya que los más importante es la aprticipación de ella en la soluci

ón de sus problemas. Esto podrá hacerse por �Bdio de l� Gapccitación y 

de una educación inetgrcl, además de una promoción �istemática dirigida 

a sensiblizar los grupos frente a sus prob�emas, e.Si co�o uen toma de -
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conciencia de sus recursos y potencialidades. 

La evaluaci6n es esencialmente un proceso de análisis del trabajo -

realizado que se hace con el fin específico de medir los resultados ob

tenidos y señalar los factores y circunstancias que han influido en su

rendimiento, sean positivos o negativos • 

El control se establece para garantizar el trabajo en libertad y e

ficiencia de servicio con el objeto de prevenir situaciones conflicti -

vas y anarquicas, es la manifestaci6n documentada de disposiciones man

datarias que expresan la política de las instituciones acorde con el 

marco normativo legal que instrumentan en los poderes políticos . 

Bien sabemos que son muchas las acciones que un Trabajador Social -

puede desarrollar en el sectas rural, ya que en nuestro país en su mayo 

ría posee vastas zonas rurales, y número elevado de trabajadores del A

gro y mucho que hacer en ese aspecto de nuestra realidad. 

La disciplina del Trabajo Social, se concibe cwmo una ra�a del sa 

ber, donde se conjugan lo nacional, lo político y lo científico. Ello 

significa que sus tareas debían orientarse hacia la formaci6n de Traba

jadores Sociales capaces de orientar y explicar a todos los sectores de 

clases, desde el punto de vista reconceptualizado, la realidad social y 

política del país, donde es necesario precisar e identificar el estado

nacional, con tradici6n y presenta específico. 

Un Trabajador Social reconceptualizado ha de ser científico. Esto 

quiere decir que toda su actividad ha de fundamentarse en la búsqueda 

de las leyes que rigen la realidad a fin de ex��inc.rla, describirla, cu 

estionarla, explicarla y asi resulta necesario, formular una política -

para afrontarla, que se trace bajo ciertos criterios serios y veraces 

que no se alejan de la posibilidad de realizerlos . 
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La intervención de un Trabajo Social en los asuntos del agro se ha

ce indispensable de gran importancia histórica, ya que la inoperancia -

de otras ramas del saber en estos asuntos nos comprometen y exige de im 

mediato que cumplamos un papel en las zonas campesinas de nuestra reali 

dad y más aún, tracemos un plan de acciones que conlleven a materiali -

zar realizaciones en pro de los sectores de clases menos favorecidas .

Es un compromiso moral entrelazarnos con los campesinos ya ½ue después

de observar y compartir experiencias ce conveniencias con ese sector de 

clase, nos damos cuenta que la elaboración del Trabajo Social rural se 

hace indispensable . 

El campesino en su granimayoría, isnora porque vive en la miseria,

porque se arruina y pasa hambre, ignora como puede liberarse de la mise 

ria. Para saber esto es preciso, ante todo comprender el origen de la -

miseria, de toda necesidad, t2nto la ciudad c□mG,Bn el �gro. El profesi 

anal de Trabajo Social conjuntamente con los ca�pesinos por 21 cambio -

de su situaci6n, pero no un paliativo producto de un pa□él �ediatizado, 

como tampoco una tentativa de reforma que se quede en el �sro intento, 

pues eso atentaría contra el cambio y "El Trabajador Socie.l que opta -

por el anti-cambio no puede, realmente interesarse porque los individu

os desarrollen una percepci6n crítica de su realidad. No puede intere 

sarse porque ellos ejecitan una reflexi6n, mientras actúan, sobre la 

propia percepci6n que tenga de la realidad 

Son muchas las actividades que el Trabajador Social puede realizar, 

algunas de ellas en el plano político, organizado a las masas campesi 

nas elevando su nivel de conciencia, politiz9Ildo sectores atrazados y 

estimular el sentido solitario de clase, donde lJs intereses se definen 

en •�omún y no divorciados de la misma realidcd ver qt.:e existe una clase 

humana que conjunt2r.1ente desea librar la lucha para literarse totalrnen

teéSi llegar a la culminación de la expl.atación . En el plano organiza

tivo, impulsando acciones conjuntas, cooper�tivas, asociacior.�s de eco-
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no�ía y otras agremiaciones de clase, donde el campesino encuentra la -

forma de luchar por ganar la perspectiva de la toma del poder , 

En el aspecto econ6mico, le entregamos las herramientas necesarias 

para que planifiquen su producci6n, ingresar y racionalicen la.distri

buci6n interna en las cooperativas, lo cual na quiere decir que vamos

a crear una cuna socialista de nuestra realidad, sino que los cmrnpesi

nos se asociarán entre ellos mismos para alcanzar reivindicaciones que 

le hace que la más pasible a mejorar condiciones de vida . 

El Trabajador Social en las zonas o sectores campesinos puede a ni

vel organizativo, trabajar en las cooperativas, acciones conjuntas, jun 

ta de usuarios, acción comunal, etc . 

él Trabajo Social en los sectores rurales plantea a las diferentes 

entídades agrarias que elaboran programas para los sectores campesinos 

que se les de participación en la elaboración de dichos programas que 

oigan y conozcan sus inquietudes opiniones y necesidades y en base a e 

ll□s elaboran los progra�as en base a estas necesidades . 

El Trabajador Social debe plantear a estas organizaciones agrarias 

la creación de cooperativas bajo las siguientes concepciones : 

1.- Resolver el problema económico de las masas ca�pesinas. 

2.- Educar políticamente a los campesinos en la importancia del -

trabajo colectivo y por ende para crear las condiciones de la socializa 

ci6n en el campo . 

La labor del Trabajador Social no es observar y �intemplar los fen6 

menos que se suceden a su alrededor, sino antes por el contrario� enfren 

tarl□s de una menera certera y tratar de encontrar las causas que lo ori-
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ginan. De ahi que el Trabajo Social reconceptualizado no esté divorcia

do del Trabajo Social Rural, sino antes por el contrario se complementan 

de una ma�era exacta y precisa que le permiten llegar al núcleo de la -

problématica • 

El Trabajo Social reconceptualizado a nivel teórico, práctico, -

filósfico y político que permite al profesional definir su postura ante 

el mundo y su decisi6n frente a los problemas, dentro del sistema se 

conjugan elementos políticos, como filos6ficos los cuales están en un a 

compañamiento de clase, ya que si favorece los intereses del i;:;ubierno 

pues no puede aliarse a lo reconceptualizado, pero si su actitud es po

sitiva y clara ante los problemas de los obreros, estudiantes y ca�psi

nos; pues su ideolog-ía y proceder es fiel a los postulados del Uarxismo, 

lo que de inmediato es accesible a lo rsconceptualizado porque tanto en 

uno co�o en otro conforman una unidad dialéctica. 

El Trabajador Social en el área rural debe asu�ir una actitud po 

sitiva para analizar esta realidad con una concordancia a la fonnación

social�colombiana, lo que indica que debe definir ur.3 estructura social, 

económica y política, y al definir la estructura social, económica y po 

lítica y al hacerlos de inmediato está llegando al núcleo de la proble

mática para ir poco a poco y desmadejarlo y mostrar el hallazgo social . 

El sector rural es parte de la totalidad política, econ6mica y -

social de Colombia y últimamente se le ha descuidado en su conformación 

social, implementación de servicios y organización comunitaria. El nú -

ele□ tratamiento disciplinario y la poca o nula intervención guberna�en 

tal en atender sus necesidades han determine.do que el flujo migratorio 

sea uno constante que se pueda medir, también se aglutinan todas le.s 

contradicciones en la ciudad quien imposibilita organizar mejor 21 7iel 

aliado del proletariado. Entonces detemos preveer esa anomalía, ya 

que si este campesino abandonó total�enta el Có�po llega a la ciudad,�e-
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las posibilidades de existencia bajen considerablemente colocándolo al 

márgen de los beneficios y más aún llevándolos hasta los cordones tugu

riales, donde sin empleo, miseria en abunte, epidemias a mont6n y un sin 

número de desventajas que las colocan en una situación casi i...-rracional. 

Esta situaci6n económico social se reunen los elementos necesarios del 

hombre . 

C.- PROPIBICIONES r-..'ET□DOLOGICPS PARA EL TRABAJO RU:,AL PROFESIO 

NAL. 

Con el fin de ubicar el rol de profesional dentro del área de la 

acción rural p:'."Dfesional, se ha intentado derivar del marco teórico di 

rectrices metodológicas generales . Entre ellas podemos apreciar las s� 

guientes 

Crecimiento de los conceptos ce la Polfica social, los cuales

se han visto impregnados de id€as sobre "participación popular
11 

como �edida fundamental para abordar la problemática econ6m±�o 

social e implementar los asi llamados "Planes de Desarrolloº , 

Sin embargo, conviene entender en que consiste un real ejerci

cio de la participación, vista y proyectada a partir del aná

lisis estructural: acción política para la conquista del poder 

político y económico por parte de las clases explotadas 

Si lo que se plantea implica un proceso de lucha de clases, los 

progTa�as de la Polí�ica Social se orientarán hacia la organiza 

ción de los sectores populares y no tanto ni menos e�<clusivamen 

te a la atención de individuos y fa�ilias . 

Tales sectores aglutinados en organizaciones de �ase, a partir-
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de programas locales o regionales, buscarán la vinculación -

con organizaciones gremiales y/o políticas de carácter masi 

vo nacional . 

En cuanto a los grupos - icon los cuales se trabajará se hace

responsable e indispensable, por un lado ubicarlos dentro de 

los criterios que se desprenden de un análisis del sistema 

de producción; y por otro detectar en orden de prioridades 

el grupo o los grupos antagónicos o protag6nicos para el ca� 

bio social, es decir, aquel o aquellos con mayor potencial -

político, que en nuestro caso colombiano es el proletariado

agrícola . 

La participaci6n popular implica acción política, la lucha del -

campesinado en acción política es el medio para obtener mejoras económi

cas, pero solamente el control del poder político conducirá ·a.1 ejercicio 

del poder económico del proletariado y campesinado . 

La proposición anterior explica lo que-en el marco teórico anota

mos: que la participación popular se ubica dentro de una situación de 

clase, lo cual conduce a que tal participesión resulte necesaria�ente 

conflictual y masi�a, configurándose asi un carácter esencialmente poli� 

tic□• 

La proposición resalta además el principio histórico de que sólo

la acci6n radical de las masas logr6 para ellas, aquellos c��bios inciis

penscbles que nunca serían promovidos por las clases que los scplotan . 

Sin embargo, estamos lejos de arirrncr que la sola acción política 

se basta por si misma para la c□ns□lidaci6n denuevas formas de producci6n 

y distribu�i6n económica, o aún más, para la permaner.cia y crecimiento de 

la misma acción política. No, la movilización y c□ncientización que cons-
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titwyen y conducen a la acci6n política son apenas instrumentos que sub 

sisten y se robustecen mediante la realización de progr&�as prácticos -

en el campo de lo económico . 

Nuestras in�enciones son de todas maneras enfatizar en el hecho

de que la concepci6n de nuevos programas en el campo de lo económico tie 

ne que ser impulsado fundamentalmente en la conciencia política . 

FinaL�ente la proposición explicita que la conquista de los me 

dios de producción y distribución para los campesinos es sólo posible 

mediante el control del aparato Estatal. 

Los programas de la política social se he.n de orientar a la -

promoción de organizaciones de base y no tanto a la atención de indivi 

duos y familias . 

La prestación de servicios a individuos y familias a�or:ian tan 30 

lo problemas residuales, que son efectos del sistema económico-so�ial , 

En cambio las organizaciones de base, al facilitar la acción polí 

tica orientada hacia el control del poder económico y político cooperan-

más directamente a la superación de la estructura de la dominación. 

Los servicios no se excluyen, sino que se convierten dentro de es 

ta perspectiva estructural, en medio para la promoción de las organizacio 

nes de base. Los servicios de hecho aglutinan alrededor de intereses eco 

nómicos, en los cuales a su vez se pueden enraizar una acción política . 

La acci6n de profesional en Trabajo Social Rural, al orientarse 

a la organización y particip�ción popular, ha de conducir a la vincula -

ci6n de los grupos de base a una organización gremial, masiva y consecuen 

te. 
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Se trata de un corolario de proposiciones anteriores. Los proble 

mas que se presentan a nivel local son apenas parte de las manifestacio 

nes de una estructura global, nacional e internacional. Además, la vincu 

laci6n a un gremio masivo y consecuente, da fuerza al grupo, le ofrece u 

na perspectiva nacional, coordina esfuerzos y, facilita, a través de los 

actas de masas, la formaci6n de conciencia solida.ria y política de clase 

En este campo las clase dominantes han llevado la iniciativa y ventaja -

organizándose y uniniéndose en asociación de clase . 

Ubicar a todo grupo en la estructura econ6mica: la situaci6n y 

acción de cualquier grupo humano ha de ser estudiada y ubicada a partir

de su vinculaci6n, directa o ind:u-ecta, al proceso de producción y den

tro de las relaciones sociales de producci6n . 

Con fr�cuencia en el.sector rural (y urbano) el Trabajo Social 

tiene las dimensiones de intervención con las personas beneficiarias de

�a asistencia social. Lo mas importante es entonces enfocar el estudio -

de tales grupos dentro dela estructura de producción y no solamente en

cuanto a elementos asistidos por una agencia de bienestar social. Esto

significa buscar la ubicación de lo aparente en lo estructural,dentro 

dentro de una perspectiva global del proceso y �□do de producci6n domi 

nante. 

Este esfuerzo de ubicación buscará el Profesional hacerlo conjun

tamente con el grupo de base . Requerirá t&Tibién una identificación de 

los diversos sectores campesinos. Por eso . 

Cada sector social de ca�pesinos implica un método específico

de organización y movilizaci6n social hongéneo, sino que existen diversos 

grupos o categorías sociales, como se indicó en capítulos anteriores . 

Los diversos sectores del campesinado presentan un comportamiento 
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diverso según su forma y diversa experiencia en el proceso productivo. 

Es decir, se ha de atender a la situación de las relaciones de produc

ci6n de los campesinos, pues la diversidad actitudes, comportamientos 

e intereses al interior de la organización campesina. En otras·palabras 

la ideología, la motivación ; las metas buscada , los métodos de acción 

a emplear y los alcances de sus movilizaciones están condicionadas porT 

la posición de los sectores campesinos frente a los medios de producción 

y modos de producción . 

El potencial político del campesino pobre se concentra en el

campesino asalariado . 

En otras palabras, sreemos que �os grupos campesinos asalariados 

frente a las posibilidades de construcción de un sistema económico y so 

cial, que r8cupere el modelo.yppitalista, están mejores condiciones de 

lograrlos que los grupos campesinos para quienes la adquisición de tie

rras y demás reivindicaciones democráticas tiendan. a convertirse en un 

fin en si mismo. 

�a proposición se basa en el análisis de las características ob 

jetivas e ideológicas de los proletarios agrícola, y del proceso de ere 

ciente proletarización del campesinado pobre . 

El ��ovimiento campesino colombiano de la Ai\JLC es cosnciente de es 

te potencial: 

Los car.ipesinos sin tierra, los jornaleros, constituyen la cla

se explotada •••• No tienen nada qua pe::-der y su suerte está ligada al ob 

jr.tivo final de la explotación del r.ombre por el hombre. Es pues, la cla 

se más revolucionaria y la que me�os es�eranza tiene en el actual siste-

ma., . . . .. .



Los jornaleros agrícolas qu2 vanden su fuerza de trabajo y �rean 

las inmensas riquezas y terratenientes y capitalistas, se encuentran -

3□metidos y explotados en mayor grado que el resto del ca�pesinado

La ANl..C continúa apoyando la lucha de la clase asalariada del cam 

po y la considera, dentro de los diferentes sectores del área rural,co

mo el principal aliado del campesino, el más firme y leal en sus luchas 

contra el poder econ6mico y político de los terratenientes y capitalis-

tas ••• 

La A�Jl..C se compromete a impulsar la organización y politización 

dsl proletariado agrícola •. , con el objetivo de que se constituya en la 

fuerza fundamental de las asociaciones campesinas y del movimiento cam

pesino en general ••• 

Las areas de intervención 

&lscando establ2cer una jerar�ui�ac�ón de les proC1T&�as �u3 per 

mitan un acceso más directo a los grupos adsc:'itos como �rioritar�os, se 

su,;Jiere sl siguiente orden : 

1) Los programas o centros de investigación social, con los re

quisitos de seriedad científica y de trabajo comprometido.

2) Los progr:amas de Promoción Social, en especial los de capaci

taci6n social y capacitación técnica del caTipesino.

3) Los progr2JT1as de asistencis social.

Esta última área implica que al �eéedor de los prsys��ü3 de � �raoa

jo con organizaciones campesinas, no se excluy8 el abord3ja s estas si -

quiera, par�ieindo de actividades p�r.�2���n.�10� centr�das en ��-pos �r2-
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dicionalmente ajenos a ellas. Como lo fundar.iental de una n-.ieva ección 

profesional, no es tanto el cambio de funci□n3s - que tendrán qce dese� 

peñarse dada la naturaleza institucional de los organismos exi�tentes -

sino, su concepción científica e ideo16gica - cómo y para quién se tra

baja - mal se haría en negar la �ealidad asistencial y promocional 

En lo más profundo, se requiere plantear la urgencia de que los 

científicos sociales, y este caso es mayor para los Trabajadores Socia 

les, creen la necesidad de la inv2stigaci6n científica, ya en centros

especializados en tal rama, ya en las mismas institu=i□nes de 3ervicio 

que suelene olvidar o marginar este tipo de práctica profesional. 

La ausencia o precariedad de la labor i�✓estigntiva, especial�en 

te aquella cor:ocida corno trabajo de carr:po que no necesar::a.11ent2 debo •.;er 

tarea emírica, genera las razones fundamenta.les del.a d8b::.lide.d ::e lé:'. 

proyección de l!Js científicos de la rsalidad. 

Pero evidentemente no se desconoce que la irrJe.3t::.gac::ón es r:;ucn:::i 

más probable dentro de los centros tradicion3lmente dedi�ados a 2�ta -

labor. �xisten alguno.s de ellos que incluso adoptan como critsrio :J§si-

ca, la utilidad de sus actividades científicas para los grupos populü 

res. Este tipo de instituciones sería el ca�po ideal de .¡,__.. ' . 
.... 

c.._ 2:.caJo en .La 

medide de que no padecen de un control que impida el libre juego de i 

deas inherentes al quehacer científico • 



CONCLL6I01\:'ES Y RECOi-JnJOACIOi\ES 

El pro:Jlema agrooecuc.:riG cue�rte. con la poca atenci:5n brinda.da par -

las instituciones A;rarias, en la distri::iuci6n desequilibrada de la ;::,ro 

piedad y en la explotación de la tierra que vive de ella y que sst¿ re

sign�do a su pobreza y a esa fo�ma rústica de vida que r.o le ;:iermite ere 

arse expectativa . 

Aunque su problema más profundo de la tierra, cedería no sería la so 

lución completa. Qué haría el campesino con tierras, sino posee los re -

cursos necesarios para explotarlas tecnicamente a tiempo. ? 

Así por ejemplo, el a¡;-ricul tor carece de capital sufi::iente p2.ra ar.e 

;•'3J' su trabajo obrero y lograr asi mayores ·producciones en la explotaci

ón agropecuaria, considerar.do pues, que se vive en sister.ia capitalista

Y es el facto� capital lo i�o�escindible para el desa-rollo del�� e�prs 

sas de producci6n. 

A nuestro j:;icio, no es 12. ir:1:2:-,G:.ón orient:,r l::i :.olución fi:-i::..l ,-.::-



cia un desarrollo capitalista en el vecindario, sino es exactamente en -

la comunidad • 

El futuro económico no está asegurado según nuestras observaciones , 

allí donde se pueden pagar sueldos, la situación de las personas mejora, 

pero el dueño no alcanza a cubrir los gastos mínimos vitales en la mayo

ría de los casos. La gran inseguridad econ6mica, entorpece el crecimien

to estable y éste lo demuestra el gran número de gente campesina que emi 

gran • 

Un verdadero apoyo a estos campesinos no parece que sea del interés

de los grupos dominantes y como pueden observar, tod=.vía la presión de -

la base que parece ser muy débil como para obligar a hacer programas más 

eficientes, la idea es concretizable a través de una planeación pa...rtici

pante por un Gobierno que rcpresent�_realmente los intereses de las masas

ca�pesinas . Las personas que ven las miserias en el �ampo y �alpa.n le 

represión y la mer.tira de los reglamentos en �uchos cesas entienden y mu 

estran simpatía por la actitud sie�pre más comoativa de los c2�pesinos . 

Los funcionarios nos decía : "La renovación es la única forma de presi6n

para que el Gobierno cumpla sus p�omesas , "º s6lo es posible, sino que-

hay que hacerla 11 

Como ya se ha expuesto anteriomente, en Colombia, existen prejuici

os muy extendidos sobre la mentalidad de los rnar�inados. Estos prejuicios 

se relaciona preferentemente con los campesinos. En charlas con represen 

tantes de la burguesía escuchábamos los juicios siguientes: "Lns ce.mpesi 

nos son flojos, individuales, egoístas y no son capaces de hacer un tra

bajo bien planeado 11 

Oespues de hacer analizaco y es��di300 el Sor:-eg�rniento de Banda y -

todo su comglomerado, se pusde llegar� cor.clL:ir ½ue �s una población ri 

ca en sus tierr2.s, ya cue en ella se c:u l ':i·Je..n las elcrentos jé._sicos para 
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la alimentacion del poblado, por tanta se pide a las organizaciones a 

gran.as dedicar parte de su tiempo a la implantación de programas en 

donde el campesino participa en la elaboración y ejecución de los 

mismos, para lograr que estos se organicen según sus necesidades con

cretas olvidañciose de los resentimientos existentes por la ideolog-ía

que reina en esa población. 

Ademas se pide a estudiantes o personas a quienes les asignan

trabajo rurales, encuentran formas de organización con el objetivo de 

coencientizer a la población, para que participen en las dinamicas y 

obras sociales en beneficio de la comunidad. Se puede afirmar que la 

mayor parte de las poble.eiones rurales, son apaticos debido a que no 

ha llegado la persona central. "El Trabajador Social",para que utili

ce los recursos existente�, disputando asilos ca�pesinos, su interes 

y deseo da.py,og-ceso, yendiente a ·elevar el nivel de conciencia y de

sao de progreso, creando condiciones para el desarrollo de un trabajo 

conjunto entre técnico y población con el fin de alcanzar una adecua

ción correcta de la población . 

La participe.cion en las etapas del progreso global y su fisca 

lizaci6n, mediante asambleas, reuniones y aportes de experiencias, em 

pleo de mano de obra desocupada en calidad de personal rentable, ase

gurando la elevación de su capacidad tecnica y asegurar planes de pa 

gos compensados de acuerdo con la real capacidad financiera de cada -

familia, son una de las bases ap:ra el desarrollo rural . 

B.- RECQ./,Ef\J)J\CID�. 

Al 2lacorar los programas agrarios, previamente deben reali

zarse las reuniones de progra�acion , para esta deben prepararse a la 

comunidad mediante una c��pa.�a intensiva de ed��acion civica, sobre as 

pectas fundamentales de los programas para que llegado el rnorrEnto sepan 

lo ½ue a hacer 1/ como lo van a r-acer,d2ben estar conscientes de la 
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responsabilidad que se les asigne y de la importancia que sus actuacio

nes tienen dentro de la expresi6n campesina, como un sector participa,

te en la toma de decisiones que los va a afectar . Motivar a los usua -

rios del programa de desarrollo rural, a través de todas los canales de 

comunicación apropiados y disponibles para la zona, asegurando asi una

nutrida asistencia a las reuniones de programaci6n . 

En las reuniones de programación deben estar en lo posible �recedi

das por un miembro de la comunidad, asesorado por el Trabajador Social. 

Se debe buscer que esta orientación y d:irección sea activa, pa:-a que a 

través de ella los usuarios determinen cuales son los problemas de·:tipo 

económico y social que necesitan solucionar con más urgencia, resolvien 

do qué y cuándo hacerlo. 

En l=s reuniones y con anterio::-ijad, suserir la �esignsción de :G�i 

tés, que estudien y presenter. los p::-ogrsnas de �cusz:do a los carnpa.s es 

pecíficas, problemas agrícolas, pecuarios, de salud, nutrición, crédito, 

infraestructura, vivienda, recreac�ón,�ercadeo entre ellos. Ce.da u�o de 

estos comités, deben cantar con su r�soectivo coordinador . Dar más im 

pulso al comité local de coordinación del sector agropecuario, ya que 

este organismo es quien debe tomar asila iniciativa para que bajo la a 

sesoría y orientación, la comunidad se responsabilicen directamente,por 

el desarrollo y ejecución de los programación aprobada . 

Propender cada vez más por la vinculación de los usuarios a grupos� 

u organizaciones, por cuanto una mayor participación social del indivi

duo, deben conducir a una más alta intervención suya en las acciones 

que se traducen en la toma de decisiones . 

En base al estudia relacionada o elatorado en la �egión antes rnenci 

□nada, senta�os las bases pera un �rograrna o proyecto de acción, el cual

puede ser patrccinado por este �uco ce per�onas y e.Uspiciado �ar una -
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de estas entidades: ICA, SENA, ICDF, INCORA . 

El proyecto en mención sería la creación de un Centro clJvenil agrí

cola. En qué consiste este centro?. Es una casa-granja, donde se de u

na tecnificaci6n a los niños y j6venes campesinos de ambos sexos, reci

biendo la formeci6n completa en técnicas agropecuarias, mejoramiento de 

hogar, pr��eros auxilios, etc. Los adultos campesinos reciben cursos pa 

trocinados por el SENA . 

Este centro será creado con el objeto de proveer asistencia a meno

res normales de ambos sexos, para educarlos, tecnificarlos proporcionán 

dales bienestar al campesino y su familia . 

Contará con los siguientes recursos 

Humanos 

Maestros e instructores . 

Trabajador Social . 

Promotor Social . 

Técnico agrícola . 

Enfermera . 

Ecan6micos 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar . 

INCORA • 
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SENA • 

ICA • 

Entre los progrernas que·cobijará este centro, se mencionan 

Capacitaci6n : Es la posibilidad qUB tienen los estudiantes para 

recibir preparación educativa y tecnificada . 

Perfeccionamiento: Mediante el cual los ingresados podrán reci 

bir cursos de actualiz5ción como son ganadería, agricultura , etc • 

Programación Recreativa 

Programa de alfabetización . 

Programa de salud: Se les proporcionará a los niños de las institu

ciones y demás personas del pueblo que lo nec3siten . 

Programa de artesanía . 

Analizando estos programas, .observamos que tienen un gran significa 

do en cualquier región en donde se implante . 
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