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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como fín presentar los resulta -

dos de una investigación acerca de La Situación Actual de 

los Campesinos del municipio de Tubará. 

La Costa Colo:nbiana ha sido escenario de grandes luchas p<r 

la Tierra y de programas de diversas emvergaduras, en eca

ciones bajo el acicate del inconformísmo de los campesinos. 

El municipio de Tubará, condensa en gran parte todas estas 

situaciones contradictorias que se ligan al desarrollo del 

capitalismo, como las migraciones del campo a la ciudad, o 

las contingencias naturales del tr6pico: las sequías, etc. 

Indudablemente QUe las Políticas Sociales Agrarias, han si

do a lo largo de la historia uno de los aspectos de mayor 

relieve e importancia; si bien es cierto que se han efec

tuado tímidos intentos de tratar el problema agrario, tam

bién es verdad que así sean las m�s elementales reformas 

en este sentido levantan sentimientos fuertemente encontra

dos, además de pol�micas inútiles e innecesarias que cada 

vez atrasan la ya urgente solución del problema. 



La problemática social, el hombre que vive la problemá -

tica y los factores que influyen en ella, han sido punto 

de partida de muchos estudios e investigaciones; el Traba

jo Social en forma particular desarrolla una función de con 

cientizaci6n, movilizaci6n y organizaci6n, a travAs de pro

cedimientos que generan la promoci6n y el autodesarrollo 

de individuos, grupos y comunidades. 

La temática central de la tfisis es esncialmente dar a cono

cer algunos funda�cntos de Trabajo Social en áreas rurales, 

como el resultado de la sistematizaci6n de experiencias ob

tenidas en este sector, además de mostrar en forma amplia 

el problema socio-económico que vive el Campesino de nues

tro país, como resultado de las inconsecuentes acciones de 

entes gubernamentales que tienen sus objetivos primordiales 

enmarcados en parámetros de las áreas rurales. 

El hecho palpable que muestra la realidad del Campesino se

constituyó en elemento importante que permiti6 el impulso 

de investigar m�s de cerca la cuesti6n, la situación socio

económica del Campesino de TubarA, la complejidad de los 

factores que entran en juego en esta situaci6n, permiti6 

la necesidad de realizar un estudio objetivo del problema 

y enmarcar el procedimiento Lnvestigativo dentro del proce

dimiento básico del Trabajador Social. La real situaci6n y 

el reconocimiento de que nuestra profesi6n, es aún desconocida 
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para muchos sectores de la sociedad Colombiana, y el to -

mar contactos con grupos que manifiestan no haber escucha 

do anteriormente algo referente a la profesión de Trabajo 

Social, genc�rando la inevitable necesidad de plantear un 

cuestionamicnto cuyas respuestas justifiquen plenamente 

este hecho. 
'· 

Presentamos los resultados de una labor, la cual se desa

rroll6 en vinculación con el HTCORA, la CAJA AGRARIA, lo 

cual nos permitió lograr los objetivos prop�estos y sos

tener los planteamientos hipotéticos, se consigna ademls 

el 1rea geográfica en que se desarrolla la investigación 

y los momentos hist6ricos que esta abarca. En la segunda 

parte se expone en forma breve como ha sido la formación 

del Campesinado Colombiano a trvés de sus diferentes éta

pas evolutivas. Y en tercera instancia un recuento evolu

tivo de la Tenencia de la Tierra en Colombia, lo que per

miti6 una mejor ubicaci6n de la problemática tratada. 
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l. RESENA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE TUR'-'1.RA

1.1. ASPEC�O FISICO-GEOGAFICO 

El municipio de Tubará está situado en la parte norte del 

municipio del Atlántico, y aledaño al área metropolitana 

de Barranquilla, la capital del departamento. El área muni 

cipal es de 149 km2, los límites del municipio son: al nor

te con el Mar Caribe y el municipio de Puerto Colombia, al 

este con los municipios de B�ranoa y Galapa, al oeste con 

los municipios de Juan de Acosta y el Mar Caribe, al sur 

con Baranoa y Juan de Acosta. 

La cabecera municipal está localizada a 10
°

51 1 de latitud

norte y 74
º

59 1 de longitud oeste de Greenwich. Con una al

tura sobre el nivel del mar de 314 mts, con una temperatum. 

superior de 28º C, dista de Barranquilla a 28 kmts.

El territorio es relativamente montañoso, con elevaciones 

que no exceden de 314 mts sobre el nivel del mar, se desta 

can las lomas de Cañas, Aguas Blancas, Cedral, Pital, Morro 

tillo, El Morro Hermoso, la Peronilla, la Trampa, y Sierra 



Equis. Sus tierras pertenecen al piso t�rmico cálido y la 

riegan los arroyos Cañas, Co�al, A guas Blancas, San Luis, 

Trebal. 

La geomorfologia de su relieve es la segunda más escabro -

za del departamento del Atlántico, solo superada por la de 

Pioj6. Sus lomas conforman un sistema perif�rico de la se

rranía de Pioj6, la cual entra por el sur del municipio 

destacándose la loma Morrotillo, colindante a la anterior 

se encuentra la loma Santa Rosa, al suroeste con los lími

tes del municipio de Baranoa, al este se encuentran las lo 

mas menores como la de Guimaral, Mocaná y Morotoba. En la 

cabecera municipal se destaca la loma Peronilla, al sur 

Aguas Blancas, aloeste los Llanos al este. Todas estas 

lomas dan comienzo a una prolongación montañosa hacia la 

costa, llamada en forma general Loma de Morro Hermoso, en 

la cual localizamos a las lomas Porqueras, Coral, Charco 

Grande, Juaruco y el Cielo, finalizando el relieve en pun

ta Morro Hermoso. 

Los arroyos en su mayor narte son de tipo erosivo, sus cau 

ces muestran un p�rfil transversal, maduros en las partes 

bajas y jóvenes en la ca�ecera, en donde se encuentra a ve 

ces ondonadas de paredes verticales, se destacan los si -

guientes arroyos, todos de aguas temporales: A 1 noroeste 

los de Coral, Caja, Camarón, Trebol; al este Juaruco, Ca -
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ñas y Cuatro Bocas; al suroeste A gua Viva, JUgibe y Glo

ria; al oeste los de San Luis, Guaimaral, Maleba y Mojana. 

En la cabecera municipal se destaca el arroyo Cambure. El 

clima de Tubará es Cálido-Tropical, se pueden aistinguír 

dos áreas climáticas, la Costanera y la Interior; la cos

tanera presenta un clima cálido y con tendencia a la ári

dez. El área climática interior es cálida humeda-semi-ári 

da, con una relativa mayor frescura ambiental que la pri

mera. El descenso del clima se debe al fen6meno de brisa 

de mar a tierra durante el dia y viceversa en la noche. 

En tiempos lluviosos presenta neblina en los distintos ni 

veles. 

1.2. ASPECTO HI STORICO-ANTROPOLOGICO 

La localidad del municipio de Tubará es de origen indíge

na, fuf conquistada por Pedro de Heredia el 19 de marzo 

de 1. 533. � · '-

"Había sido asiento de una cultura relativamente avanzada 

como lo testimonian las escavaciones arquel6gicas adelan

tadas hasta la fecha, por el Dr. Carlos Angulo Valdez; se 

g�n el general Nieto Tubará significa sitio de reuni6n, 

porque allí se congregaban todas las parcialidades a tra

tar intereses comunes. El gobierno español para acabar las 
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incesantes guerras sostenidas con Cipacua y Yaguaro, le -

vant6 al pueblo de Cipacua y los reuni6 en 'l'ubará bajo la 

autoridad de un solo cacique y a sus sucesores les ciió mu 

chos privilccios y órdenes de caballerías. Fué la primera 

pr0uiedad del rey y despufis de la encomienda de don Alvaro 

l'fondoza pasando por muerte de este a su _mujer María de Vilo 

ria, hasta que terminó el privilegio. Allí estuvo el doctri 

nero San Luis Beltrán hasta 1.565." (1). 

Los reyes de España mediante decreto cedieron estas tierras 

a los indígenas, �ue po2teriormente testimoniaron Bolivar y 

Santander. �l primero de ellos dictó el decreto de Villa del 

i�osario, el 20 de mayo de 1,820, que ordenaba a los natura -

les a devolver los resguardos; según reza su encabezamiento. 

Se nlanteó para corregír los abusos introducidos en Cundina

marca en la mayor parte de los pueblos indíecnas contra los 

resguardos y aún contra sus libertades, cuyo lema ordena se 

les devolveri a los naturales como propietarios legítimos 

todas las �ierras que conformaron los resguardos se�ún tí

tulo, cualquiera que aletue para poseerla. 

( 1) ESCALAfiTE, Aquiles. Geografía del Atlántico. Barranqui

lla Imprenta Departamental del Atlántico. Julio de 1.961. 

Pág. 222. 
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Los actuales tenedores en tal sentido en el Congreso de Cú

cuta dictó 1� ley 11 de octubre de 1.821, sancionada poe el 

vicepresiaente Santander sobre extinción de loB tributos de 

los indígenas, distribucci6n de sus resguardos. Los resguar

dos asignados a los inoígenas por las leyes espaijolas serán 

solo para suc cultivos, según el reglamento del libertador 

en la ley antes menci�nada respetándose sus dominios y pro

nie:dades. 

Las fami_lias Palacio de la Torre y Maury de mayor influen

cia en la región, declararon estas tierras "Bienes MontescCE!' 

( sin dueño) y se apoderaro1: de ella. El J1 de diciembre de 

1.886 los seiores Palacio de la Torre y Maury realizaron una 

venta a la municipalidad de Tubart del terreno llamado en 

aquella época "Resguardos de Indígenas de 'l'ubará", con la 

extensión de la len5ua castellana de radio medido como se 

ordenaba en las respectivas lenguas españolas; el globo de

terreno fué com·orado por los indígenas por la suma de $400 

reservándose los vendedores del derecho exclusivo de explo

tar estas tierras, lo cual consta en escritura pública de 

Tubará # 4 del 31 de diciembre de 1.886 que a su ve� está 

inscrita en la notaría# 1 del Circuito de Barranquilla. 

Tubará fué un centro de importa�te producci6n, en agri -

cultura, gan�deria y un �ombre de empresa como don Manuel 
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Moreno ciudadano de Soledad que se atrevi6 a montar maqui

narias para el procesamiento del algodón y exportar lanas, 

las semillas y otros productos como el dividivi y cueros 

Liverpool (Inglaterra) , centro manufacturero de gran im -

portancia de donde venís un barco QUe anclaba en Puerto 

Caimán habilitado para cargar dichos productos, posterior

mente f'J eron dueños de esta empresa los ciudadanos Federico 

Bokelman de orígen alemán y Guzmán Cantillo de Baranoa. Ya 

por esta época estos productos eran traídos de Barranquilla 

como el comienzo de la fabrica de tejidos de Obregón, Cur -

tiembre, hasta que desapareció esta era de bonanza de esta 

tierra pr6spera y fecunda, cuna del genral Juan José Nieto 

como presidente Que fué del estado soberano de Bolivar con 

trayectoria de patrióticos servicios a Colombia. 

La localidad de Tubará fué ereBida como mun:cipio el 7 de 

julio de 1.857, por nedio de la ley 7 del mismo año; hoy 

tiene 129 años de existencia como municipio es uno de los 

pueblos más antiguo del deoartamento. 

' 1.3. ASPECTO SOCIAL 

En la población de Tubar� se presenta un descenso en cuanto 

a la población rural frente a la urbana, a nivel de crecí -

miento producida por el deterioro socio-econ6mico debido a 

la falta de atención por parte de entidades gubernamenta 
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les creadas para atender las cuestiones agrarias, lo cual 

ha producido el �xodo de verdaderas legiones humanas hacia 

los centros urbanos más importantes como Barranquilla. 

La llegada permanente de habitantes de esta regi6n, es ini 

cialmente flotante y luego se estabiliza en tugurios provo 

cando crisis por la no satisfacción de las necesidades in

frestructurales, como los servicios públicos y el empleo 

que no pueden ser solucionados por la administracci6n de

partamental y municipal, generando malestares sociales en 

medio de la indiferencia y la burocracia social 

La regi6n de TubarA se caracteriza por notoria deficiencia 

en la prestaci6n de serYicios básicos en cuanto a salud, ya 

que la atención a la salud se realiza por intermedio del 

Puesto de Salud, ubicado dentro de la estructura y organi

zaci6n del Sistema Nacional de Salud en un nivel operativo 

presentando el servicio de atenci6n a las personas, en los 

niveles de promoción, prevenci6n, curación y rehabilitacién 

a cargo del profesional especializado y personal t�cnico y 

auxiliar. Est:,. 1,.mtidad depende directamente de los Servi

cios de Salud del Atl�ntico y de la Unidad Local del Niño 

Jestí.s. 

La prestaci6n del servicio de-Salud está a cargo de un mé

dico rural de una reconocida Universidad de Barranquilla, 
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asignándole el Servicio de Salud del Atlántico un total de 

500 consultas en el mes, lo que representa el 100%, sin em 

bargo solamente se atiende un 80.1% de la población; tam

bi�n se estipula un porcentaje al promotor de sanidad, de 

salud y enfermeras auxiliares. Esto nos hace deducir que 

los servicios de salud exigen un alto porcentaje de aten

ción sin tener en cuenta la receptividad que este servi

cio puede tener en la comunidad, la dotación e implementa

ción de los servicios t�cnicos y humanos para atender las 

necesidades que pueda tener la población en este aspecto. 

En cuanto a la Educación el municipio de Tubarti. no es la 

excepcción de la situación que en materia educativa afron

ta nuestro país; los centros educativos se encuentran en 

condiciones deprorables, lo que repercute en la educación 

que recibe el educando. Cuenta con instituciones a nivel 

prescolar, primaria y bachillerato Cooperativo Agrmpecua-

rio. 

\('r\,c;,, .... .s 

La Vivienda al igual que la alimentación, educación, salud \ 

y recreación, constituye un elemento de fundamental impor

tancia para el bienestar de la colectividad entendiéndose 

la vivienda como una necesidad básica de los grupos, cual

quiera que sea el periodo histórico por el cual atravieza 

la sociedad. 
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El municipio de Tubar� presenta como características pri

mordiales en lo oue a tenencia se refiere, que el 96. 2% 

de los habitantec tienen vivienda propia, no se concibe 

como una nersona que tiene un ingreso mensual inferior a 

los 14. 0Jo pesos, puede tener casa propia, sin embargo es

ta tiene su raz6n de ser, ya que en esta localidad es posi

ble poseer pro�iedad porque estas tierras pertenecen al res 

guardo indígena de �ubar�, que tiene como único propietario 

la municipalidad del_ mismo. El proceso de compra de vivien

da consisto en que el interesado manifiesta ante la alcaldía 

la necesidad de adquirír vivienda con su resoectiva escritu

ra, adjudic�ndoselc posteriormente el terreno; tambifn pue

de suceder oue el individuo construya en terreno baldi6 y 

presente una nroouesta a la alcaldía manifestando que no 

tiene casa y medios para adquirirla, lleva dos testigos con

fi�mando su situación económica y habitacional, el alcalde EE

quien decide la adjudicación del terreno, vestionandose la 

correspondiente escritura p6blica en la oficina de instru

mentos puólicos. 

La Recreaci6n "Como medio Educativo debe tender a l,grar el 

placer de crear, a dar onortunidades para nuevas exuerien

cias a garantizar el bienestar físico e intelectual tanto 

en el ordPn individual com0 el educativo". (2). 

(2). ORGANO OFICIAL DEL: GOMISION NACIONAL DE EDUCACION 

FISICA. Revista Educaci6n Física# 2. Mayo de 1.955. 
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El municinio de Tubar� objeto de nuestra investigación, es 

un reflejo de la realidad que en materia recreativa afron

ta nuestro Dueblo, donde encontramos que el único sitio de 

recreación existente es una cancha de futbol, en la cual 

los habitantes del mismo practican este deporte a manera 

de intercambio entre los diferentes comités deportivos y 

municipales. Si tuacj.Ón q_ue no es unicamente de este munici 

pio, sino q_ue es reflejo de Colombia como naís capitalista, 

ya que el Estado no pone en práctica a cabalidad los pla -

nes y sus correspondientes programas que en materia educa

tiva se ha trazado, siendo est� otro de los factores mayor

mente afectados, pu�s de esta manera quedan marginados aque 

llos niños y j6venes carentes de recursos económicos para 

ingresar a los centros recreativos privados, haciendose ur

gente la solución de esta necesidad. Este municipio no cuen 

ta con parques de recreación, zonas verdes adecuadas para 

el desarrollo sico-motriz del j6ven; no existe una cancha 

de futbol debidamente acondicionada para la prlctica de es

te deporte. 

A nivel de la Participación Comunitaria en el municipio de 

Tubar�, concluimos que esta es pasiva, porque se realiza 

a trav�s de donativos y colaboraciones cuando las activida

des a desarrollar así lo exigen. El nivel de Participación 

Comunitaria constituye un factor decisivo en el desarrollo 

de toda comunidad, pero esta no es la más adecuada en el 
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municipio de Tubar�. 

Un caso de singular importancia lo constituye la ausencia 

de un liderazgo propio, puesto que los dirigentes con que 

cuenta esta comunidad, no podemos considerarlos aut�nti -

cos lideres por su nivel cultural y la falta de representa 

tividad lo que a su vez influye en la reducida participa

ción en el proceso de cambio �ue se gesta en esta comuni

dad. 

-21-



2.. FORJvlACION DEL CAMPESINO COLOHBIANO 

El Campesino Colombiano se origina a la par de nuestra his

toria en la sociedad indíeena. Este no solo se invent6 o 

descubrió las técnicas agrícolas, básicas que aún subsis -

ten en �uchas uartes del uaís, sino que estableció formas 

de trabajo adecuadas. 

A nartír do la conquista Española y ante la explotaci6n es

tablecida por ella, esa fuerza indígena tomó cursos �iferen 

tes; como una �arte permaneciendo libre o oispersa u organi

zandose en reseu&rdos, y otras fijáncose � las �acicndas. 

Después la Mano de obra de los esclavos, urovcniontes del 

Africa, unos vinculados también a la hacic�da los cuales se 

liberaron del yugo en que vivían para establecer comunida

des propias y ualcnques. Finalmente se sumaron algunos gru

pos de labradores nobres provenientes de la misma España, o 

mestizos y otros desplazacos de los pueolos de indios y de 

las �arroquias de blancos recien fundadas que uracticaban 

el arrendar.tiento y la aparcería o se establecían en muchas 

partes com0 colonos indenendientes o neque�os propietarios. 



Estos tres grupos indígenas, negro, y blanco, al princi

pio separados física y geograficamente como si fueran cas

ta aún por ley se fueron juntando y amalgamando poco a po

co para formar el Campesinado Colombiano como lo conocemos 

hoy: El Campesinado Pobre y Explotado que debe trabajar la 

tierra de otros, que apenas puede disponer de pequeñas por 

ciones dejadas de lado por el latifundio que se ha despla

zado hacia áre�s marginales. La porción campesina, indíge

na y esclavas anexadas a las haciendas �fuerza cautiva); y 

otras porciones originarias de esta clase social:Los in -

dios libres, los de resguardos, los Cimarrones, los Liber

tos y los Colonos aparceros. 

Hay muchas pruebas de que los indígenas no se amoldaron 

pasivamente a la explotaci6n española. A parte de las gue

rras de tribus bravías como las de los Pijaos y Paeces y 

la lucha defensiva de caciques como Calarcá y la Gaitana, 

hubo grandes extensiones de territorios en las cuales las 

invaGiones de blancos no pudieron entrar hasta 300 años 

despu�s del descubrimiento de Am�rica, y esto solo apelan

do a fuerzas sociales y econ6micas nuevas como la coloniza

ción. 

Tal es el caso de los Cunas que partiendo del Istmo de Pa

nam� y el Golfo de Urabá, llenaron el vacío producido por 

la asimilación Zen�, tribu absorbida rapidamente por los 
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espa?í.oles, ocupando militarmente casi hasta las bocas del 

río Sin6; por este río no podía fluir nadie, solo en pira 

guas armadas. 

Otro caso fu� el de los Chimilas, al sur de la Sierra Ne

vada de Santa Marta, hasta las riberas del río Magdalena 

que constantemente atacaban e incendiaban las ciudades e& 

pafiolas del &rea; el de los Guajiros y Tunebos hasta hace 

poco oTgullosamente independientes; el de muchas tribus 

del Choc6 y Tierradentro y otras del sur del país, de los 

llanos orientales y de la misma Sierra Nevada, que han man

tenido su identidad cultural y el dominio de sus tierras 

aún que se hayan visto cada vez m�s constituidos por gru

pos diferentes. 

En estos casos la forma de uso de la tierra y la organiza

ción indígena tradicional se mantuvieron. Pero hay noticias 

de que los indios bravos adoptaron, por raz6n de su eviden

te utilidad, algunos elementos de los blancos (espafioles, 

ingleses y franceses), semillas varias como el haba, la ca

fia y el arroz; gal inas, cerdos, machetes y más tarde el 

ganado mayor; gran elemento Que convenía al desarrollo de 

la cultura ab�rígen. Esta cuidadosa selección de lo nue

vo ha sido un� de los fact0res más imnortantes para la 

supervivencia de los grupos indígenas o componentes 

originarios del campesinado fueron los Cimarrones; la pala-
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bra Cimarr6n se aplic6 a los negros esclavos que se esca

paban de sus amos. El Cimarronísmo lleg6 a Colombia junto 

con los primeros esclavos desembarcados en Cartagena por 

el fundador Pedro de Heredia en 1.533, cuando un buen nú

mero huy6 a los montes del sur de la ciudad a pesar de los 

terribles castigos dispuestos contra ellos. La huida era 

solo parte f�cil del cimarronísmo cuyo objetivo principal 

era encontrar un sitio escondido seguro y f�rtil para es

tablecer una colonia agrícola e independiente d,e los amos 

españoles, donde los antiguos esclavos pudieran reconstruír 

por lo menos parte de su cultura africana perdida y asegu

rar su subsistencia material. Estos sitios llamados Palen

ques, por constituírse de estacadas, fosos de defensa, púas 

envenenadas y trampas en los caminos que a ellos conducían, 

fueron otra fuente importante en la formaci6n luchadora del 

campesino colombiano. 

Si el impacto de la técnología como hemos visto, ha sido 

elemento importante para producir cambios en la estructura 

agraria, debe necesariamen�e afectar la fuerza de trabajo 

representada en el campesinado. Lo contrario tambi�n es ci� 

to: La racionalidad Capitalista, en golpear formas anticua

das de organizaci6n de trabajo puede abrir las compuertas 

a las técnicas modernas y propiciar la invasi6n de esta co

mo elemento de refuerzo del capitalfsmo. 
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En ambos casos el campesinado sufre transformaciones fun

damentales que se reunen bajo el concepto de descomposi -

ción; descomnoner básicame�te significa desbaratar y desor 

denar. Cuando el campesinado se descompone quiere dcír que 

se desbarata como clase para pasar a ser otra, desordenando 

se los estamentos que antes la conformaban. 

Conocemos que el campesinado ha sido siempre la clase so -

cial por regla general explotada y dominada por otras, que 

hace producir la tierra directamente para ellos, ha traba

jado con relación a la producción que han variado según la 

región y la �poca. En t�rminos generales puede decirse tam

bj_én que el campesinado ha ido variando de forma precapi ta

lista en que se enfatizaba la satisfacción básica de nece

sidades; sea en tierras ajenas o propias a formas libres 

de trabajo o com:. pequeño productor, el campesinado queda 

su.jeto a leyes capitalístas de precios y mercados, compe

tencia, maximización de ganancias, concentracci6n de la 

propiedad y monopolio de recursos. Esto lleva a la prole

tarizaci6n rural. 

Esta tendencia a la nroletarizaci6n que ha venido en aseen-
" -

so en nuestro país desde el siglo pasado, recibe atención 

especial. La estudiaremos primero a partir de dos estrate

gias principales que ado-ptaron las clases explotadoras con 

el Estado de esa época: El fín de los resguardos y el fín 
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de la esclavitud. Querían promover las nuevas relaciones 

de producci6n que los tiempos exigían para acomodarse al 

capitalismo industrial naciente y al imperialismo inglés. 

Para la misma época surgieron también otros mecanísmos re 

lacionados con la descomposición del campesinado: El ferra 

je y la aparcería con obligaciones y el_ peonaje por deuda. 

Todos estos mecanismos tenían en común: l. La creciente 

imnortancia de la transaci6n en monedas, que fué despla -

zando el uago en trabajo o en especie; y 2. El influjo del 

antiguo principio del lucro, que recibió nuevo impulso, en 

las fuertes condiciones de transaci6n registradas en este 

,, 

periodo. 
' 

El primer estamento campesino que recibió el impacto del 

( 

capitalismo moderno fué el de los indios de resguardos. 

Aunque su verdadero efecto se cumplió en el siglo XIX, ya 

qtle anteriormente se venían dando ciertos pagos para per

mitirlo. Y ello por la descapitalización que sufri6 Espa

ña a raíz de las guerras con Inglaterra. 

La lucha presente del campesinado tal como aparece en la 

superficie de la ·vida social, asume la forma Visible de una 

basta movilizaci6n de sectores explotados y pauperizados da 

campo ( Arrenq.a.t.ario.$, apare eros, peones, campesinos, desem

peados y sin tierras) tendi0nte a provocar una decisiva re 
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distribución de la propiedad rural. Obviamente este comba

te los enfrenta en primer término y de manera directa con 

la clase de los grandes terratenientes latifundistas, es 

decir con los propietarios de los grandes feudos rurales 

destinados a la explotación ganadera extensiva, así como 

con los propietarios de unidades territoriales incultas y 

en general inadecuadamente explotada. 

Históricamente la lucha del Campesinado se ha originado 

inicialmente contra este tipo de propiedad al examinar el 

desenvolvimiento de la económía Colombiana en su �tapa neo 

colonial. Se observa con claridad que basta la década de 

los 50 y propiamente hablando hasta el año de 1.949, las 

clases dominantes consiguieron imprimír en todas las clases 

de la sociedad una ideología que se plantaaha las cuestio

nes econ6micas y sociales a partir de los problemas del 

proceso de industrialización, concebido este último como un 

proceso ascendente e interrumpido que habría de desembocar 

en la m�s completa modernización capitalísta del país. Tal 

proceso j_niciado, en :+o fundamental en la década de los 20 

se presentaba como un proceso de modernizaci6n y despliegue 
.. ,• " 

de las fuerzas productivas, de progresiva diferenciaci6n, 

entre la ciudad y el campo y de introducción en el sector 

urbano de las m�s avanzadas técnicas de producci6n fabril. 

El punto de vista sobre la cuesti6n agraria se limitaba, en 
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estas condiciones a esperar un proceso semejante de moder

nizaci6n de las estructuras semicoloniales de la tenencia 

de la tierra y de las formas econ6micas de explotaci6n del 

campo, como resultado natural del naciente proceso capita

lista de industrializaci6n. 

Todo esto ha conducido a una considerable emigraci6n de 

�ampesinos hacia las ciudades a un ritmo creciente. Estos 

movimientos afectan de un modo particularmente intenso a 

los grupos relativamente j6venes de la población especial

mente a los de 20 y 38 años, los que aumentan considera -

blemente la fuerza de trabajo buscando empleos urbanos, al 

mismo tiempo de la capacidad de reproducción de la propia 

población urbana. Por otro lado la mayoría de los emigran

tes rurales a las grandes ciudades son de sexo femenino lo 

que se debe a las mayores dificultades que tienen las mu -

jeres campesinas, para obtener trabajos remunerados en la 

agricultura y las facilidades para ser empleadas en las 

ciudades en trabajos sin calificación predominantemente -

femeninas, como el servicio dom�stico. Esto agrava el dese 

quilibrio de sexos de muchas zonas rurales. 

Es hacia las grandes ciudades, en donde en definitiva van 

las masas campesinas aún si en una primera �tapa pasan por 

centros urbanos más pequeños, ello se debe a que es en -

ella donde esperan encontrar un trabajo posible. Cuál es 
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la raz6n de esto?, fundamentalmente, que la mayor parte de 

las nuevas actividades econ6micas y sociales tienden a con 

centrarse en dichas ciudades. 

Cuales han sido las consecuencias de este rápido y concen

trado crecimiento poblacional urbano al cual han contribuí 

do notablemente la migraci6n rural urbana?. Por una parte 

el hecho de que el subempleo de la fuerza de trabajo, que 

en el �asado y sigue aún siendo hoy un problema fundamen

tal rural, se est� convirtiendo cada vez más rapidamente 

en un problema urbano. Esta rápida trsferencia de poblacim 

econ6micamente activa hacia las regiones urbanas ha impli

cado allí donde el crecimiento de la economía urbana me -

derna, ha sido muy rápida y ha absorbido mucha fuerza de 

trabajo, una trsferencia simultánea de subempleo rural a 

subempleo urbano. 

Esto se manifiesta hoy entre los que viven en aquel sector 

llamado de un modo elegante "El sector informal urbano" y 

que no es otro que el sector de servicio y otras activida

des de bajos ingresos, de empleos inestables, que no hace 

sino disimular el subempleo urbano. 

Las condiciones de vida de una parte considerable de la po 

blaci6n "Urbana informal II son sumamente deficientes, aunqu.e 

a menudo superior a la de los pobres de las zonas rurales. 
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Su único capital es su fuerza de trabajo no calificada, la 

que existe en abundancia pero el precio de esta materia 

prima es controlada por el centro urbano, lo que conduce a 

una depreciaci6n de los salarios de los trabajadores de las 

barriadas cuando buscan contratarse en el sector privada 

moderno, eh la administracción y al servicio de los priva

dos ricos. 

La producci6n no se distribuye de un modo homog�neo en el 

interior del país. Por razones históricas, económicas, so

ciales y de condiciones ambientales, algunos medios natura

les fueron ocupados de un modo m�s significativo que otros. 

Esto continúa siendo la realidad actual, aún cuando en los 

años recientes el aumento de la población en las áreas me

nos densamente pobladas ha aumentado m�s a consecuencia de 

migraciones intrarurales. Todas esas migraciones a las po

blaciones rurales son la consecuencia del �antenimiento de 

estructuras agrarias y de un tipo de desarrollo agrícola 

que tiende agravar cada vez m�s las condiciones de vida y 

de trabajo de las poblaciones campesinas. Los campesinos 

que no emigran definitivamente a las ciudades se ven obli

gados, para sobrevivír en sus escasas y pobres tierras agrí 

colas o en las limi.tadas oportunidades de empleos que les 

ofrecen las actuales estructuras y sistemas de producci6n 

agraria, a emigrar temporalmente, para buscar oportunidades 

complementarias de trabajo y de ingreso, a otras zonas ru-
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rales del mismo país, a las zonas rurales de otros países 

o a la zonas rurales urbanas de unos y otros.
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3. 'l'ENENCIA DE LA TIERRA

3. 1. FORf.iIAS DE rrENENCIA DE LA TIERRA

La distribucci6n de la Tierra y la forma de Tenencia de 

acuerdo a su uso y exnlotación, está enmarcado en el contex

to general de la estructura econ6mica del país basada en la 

prouiedad privada irracional e injusta y la existencia de 

unas relaciones signadas por la desigualdad y la explotación 

a los desposeídos. 

Lo anterior se expresa a nivel de la propiedad rural, que man 

tiene una estructura basada en el latifundio concentrado y la 

existencia de un minifundio y microfundio como unidades de ex 

ulotaci6n insuficientes, donde el productor sucumbe ante el 

avancs de la gran hacienda ganadera usurpadora de las mejores 

tierras utilizandolas para pasto, mientras que estas familias 

campesinas carecen de tierras para subsistir. 

La situaci6n agraria ha venido en decadencia desde el inicio 

del desarrollo capitalista, el cual ha sido tardío y lento 

por los procesos del latifundio, haciendo subsistir relaciones so-



ciales rudimentarias y superadas históricamente, aparce

ría, colonato, etc, y el pago en especie; aunque al lado 

de estas relaciones sociales se va generando la producci6n 

agroindustrial. 

La Tenencia de la Tierra ha sido expresi6n de este proceder 

ya demarcado y se expresa a través de formas socio-jurídi

cas, que son las manifestaciones generales y el fiel refle 

jo del sistema de propiedad rural, definido por una alta 

concentraci6n terrateniente y gran volumen de familias cam 

pesinas y trabajadores del campo que no encuentran donde 

trabajar. 

Lo anterior produce una descomposición dentro de la pobla

ci6n que es precisamente empujada hacia los centros urba

nos en algunos casos. Las tierras m�s fértiles, cultiva -

bles y tecnificables, se encuentran en mano de los terrate

nientes y es la superficie potencialmente apta para la agri 

cultura moderna y en 6ptimas condiciones. 

La titulación de baldíos ha sido una actividad fracasada e 

insuficiente que como política el INCDRA ha implementado 

para la soluci6n del problema agrario. Esta instituci6n no 

procede a la expropiación de los terratenientes y a la en

trega de las tierras al que la trabaja, sino se limita a ti 

tulaciones sin fundamentos que no resuelven el conflicto 
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desde las propias raices socio-econ6micas, m�s bien esta 

instituci6n fué creada para contener el movimiento cam

�esino, pero convirtie'nctose en un ente burocr�tico e infun 

cional, en estado de decrepitud y desprestigio. Estos fac

tores fundamentales causantes del malestar social y que los 

mismos organismos oficiales, considera que est� formado por 

la "Excesiva concentraci6n de la tierra lo cual se traduce 

en la existencia de grandes latifundios y de muy baja uti

lize.ci6n econ6mica, reduciendo en gre.n medida el papel so

cial que debe cum:plír la tierra". La función social de la 

tierra se diluye en medio de políticas agrarias desacredi 

tadas y sometidas a los intereses de los monopolios en 

cuanto a exportaci6n se refiere. 

El uso indebido de la tierra es otro de los factores deter

minantes que junto a la concentracci6n de la gran propiedad 

rural se constituyen en elementos que obstaculizan el desa

rrollo agrícola de una regi6n. Es de gran incidencia en el 

nivel productivo la utilizaci6n del suelo, ya que muchas 

vecees el estancamiento de una regi6n es producida por la 

ausencia de variados sistemas de cultivos y vías que per

�iten el agíl mercadeo, o por lo menos sacar lo poco de las 

cosechas a las cabeceras municipales. 

La alta potencialidad de las tierras en las diferentes re

giones del país se debe a la expansi6n terrateniente que 
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fortalece sus haciendas ganaderas, mientras que los campe

sinos quedan resagados en los terrenos quebradizos y care

ciendo de recursos para tecnificar la tierra o acondicionar 

la para el cultivo. Por lo general la gran mayoría de las 

tierras de nuestro país han sido subestimadas en cuanto a 

los programas de las instituciones estatales que para este 

caso se refieren, es decír su inclusi6n dentro del presu

puesto de inversiones ha sido bastante secundaria, lo que 

va en detrimento de las posibilidades de desarrollo econó

mico. 

Los planes de desarrollo departamental han sido insuficien

tes por la falta de coherencia en los objetivos para cada 

sector en particular:Carecen de herramientas definidas pa

ra evaluar periodicamente sus resultados. La acción del Es

tado se diluye en medio de la inoperancia de los organis

mos, que no son capaces de canalizar los problemas socia

les, poiíticos y económicos que poco a poco se tornan peli 

grosos por la misma reacción de la comunidad, cuestionando 

la misma infuncionalidad convirtiéndolo en un verdadero 

detonante social. 

En la. actualidad se trata de aplicar soluciones administra

ti vas en la coordinación de las instituciones como el lla

mado Comit� de Desarrollo Agropecuario que pretende la in

tegración de los 6istintos programas de orden agropecuario 
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para la naci6n. Organismo como el Programa DRI se han que

dado en la sola formulación general tratando de buscar una 

integraci6n entre el mercado y el cr�dito y la asistencia 

t§cnica pero sin resolverl la estabilidad del productor con 

repecto al mercado. El IDEMA en franca decadencia no ha te

nido capacidad para comercializar los productos y no tiene 

incidencia dentro del mercado por lo desajustado de sus pro 

gramas, bastante alejados de las necesidades del productor 

y del consumidor, de otro lado el INCORA ha venido en re

troceso en cuanto a sus funciones para lo que fuA creada; 

su acción se reduce a la titulación de baldíos sin lesionar 

en forma directa la concentración y la tenencia de la tierra 

En Colombia cuando se habla de la cuestipn agraria se suele 

incurrir en el error de confundír la totalidad del problema 

que es muy complejo y presenta aspectos muy variados, con 

una sola desus manisfestaciones; la lucha surgida en los �l 

timos tiempos por la disputa de terrenos en distintos luga

res de la República. Esta lucha es solo un brote muy natu

ral por otra parte la oposición entre propietarios y deshe

redados, que en todas las naciones del orbe ha creado el 

r�gimen imperante de dominio, o sea el de propiedad privada 

prácticamente soberana .. 

Pero al lado de este problema que es naturalmente muy grave, 

están las grandes cuestiones de la educación rural, del eré-
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dito agrícola, de la racionalizaci6n de la producci6n, de 

la asociación campesina, de la elevaci6n del nivel de vi

da de las clases proletarias en los campos. 

Una buena política agraria debe abarcar la totalidad de la 

materia, de lo contrario se correría el peligro de que las 

teformas realizadas en un sector vinieran a causar graves 

perjuicios en uno distinto, o de que por no estar comple

mentada, con medidas indispensables vinieran a resultar 

ineficaces. Está demostrado que una de las causas del fra

caso de la Reforma Agraria realizada en algunos países, 

con relaci6n al aumento de la producci6n, fué la falta de 

una organización eficaz de cooperación y crédito agrícola. 

Contemplando pués el problema en su conjunto, podemos se

ñalar como fines de la nueva política agraria, uno econó

mico, el aumento de la producci6n con el mínimo de esfuer

zo, y otro de equidªd.; la creaci6n de un Estado social dis 

tinto, donde las condiciones de vida del campesino sean di 

ferentes a las actuales y donde el producto de su esfuerzo 

no caiga como ocurre hoy, en poder del intermediario voraz 

o del patrono explotador. En otras necesitamos realizar la

justicia social en los campos y organizar dentro de la equi 

dad conseguida, la economía agrícola, que lo mismo que to

das las actividades económicas persigue la satisfacci6n de 

las necesidades con el mínimo de sacrificios. 
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Otro aspecto de incalculable trascendencia es la Educación 

Rural, de nada vale el conseguir por ejemplo una elevaci6n 

en los salarios si la educaci6n no ha intervenido antes pa 

ra enseñar al trabajador que el mayor valor conseguido de 

be invertirlo en el mejoramiento de su vivienda, o de su 

alimentaci6n en vez de derrocharlo en alcohol o en juego. 

3.2. AREAS EN PODER DE LOS CAMPESINOS 

En el municipio de Tubará se presentan dos clases antagó

nicas, como el capitalismo agrario a todo nivel cuyos in

tereses son diametralmente opuestos. Ellos son el Campesi

nado y los Terratenientes; las clases terratenientes se for

ma bajo las mismas condiciones como en nuestro pais, es de

cir a partir de la expropiación que le hacen a los primiti

vos pobladores los colonizadores en su afán de enriquecerse. 

La actividad agrícola, a la cual se dedican el 10.4% de los 

trabajadores agrícolas del renglón agrario residentes en Tu 

barA, se caracterizan en primer lugar por su realización en 

pequeña escala con procedimientos tradicionales tales como 

desmonte a machete, quema sembrado por el sistema de esta

ca, etc, en etras �pocas los terrenos Tubareños fueron apro 

vechados con siembras de tipo comercial, como el algod6n y 

en último por sus irregularidades en cuanto a tipos de cul

tivos, cambios de terrenos en anualidad y la variación plu

vial, agua de que dependen los cultivos. Hay una diversidad 
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de pequeños cultivos, entre los cuales sobresalen el maíz, 

considerado como cultivo mixto, pero en el caso de Tubará 

es pr�cticamente tradicional por su explotaci6n con técni

cas anticuadas; tambi�n cabe mencionar a la yuca un produc 

to típico, otros cultivos son el millo, frijol, guandul, za 

ragoza, patilla, ahuyama, los cuales han sido sometidos a 

toda una serie de aprovechamientos desde tiempos precolom 

binos por lo cual son terrenos desgastados, que para ser 

considerados factores de productividad sería necesario en

riquecerlos con fertilizantes. 

El regadío es completamente desconocido y muchos productos 

se pierden por la acci6n irregular de las lluvias; por ejem 

plo si despufs de sembrarse en �poca considerada invernal 

no cae un mínimo de agua, la única forma de mantener el 

cultivo es mediante haldeo, o agua en baldes regada a hom

bros, lo cual es deficiente debido a los pocos pozos y em

balses dedicados a tal fín. 

La calidad de las tierras del área municipal no es la mejor 

sin embargo se comprue ha la posibilidad de mejorar su -pro

duc ti vidad al observar cultivos a pequeña escala en diferen 

tes zonas, lo mismo que la permanente capa vegetal que cubre 

la mayor parte del terreno. Si se contara con una tecnifica

ción o sea con maquinarias, regadíos, fertilizantes, fu�gi

cidas, conocimientos de investigación de los procesos del 
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agro y asesoría técnica puede asegurarse que Tubará sería 

emporio en maíz, ajonjolí u otro tipo de cultivo; dicha ca

lidad es desconocida por los directos interesados que son 

los productores dueños de explotaciones o haciendas dedica

das en parte a la agricultura esto se debe en parte a que 

los empleados de las instituciones agrarias del gobierno 

consideran tales estudios como verdaderos secretos de Estado. 

La concientizació1_ sobre el -problema del atraso parece in -

mediato y 15Lica, pero hay factores �ue obstaculizan las ac

ciones hacia la unificación o concenso de los agricultores, 

entre ellos sus mismos bajos niveles de conocimientos sobre 

el �roblema, el fracaso de las anteriores asesorías incondlu

sas, la falta de financiación de los posibles programas y la 

desconfianza entre ellos mismos por conflictos pasados o por 

política; a parte de ur. atrasó en lo que respecta a la reali

zaci6n de diáloeos y debates formales en tal sentido; de to

das maneras el primer paso para obviar el problema óe su po

ca productividad agrícola es que los �roductores reconozcan 

la posibilidad de superarlos mediante la unificaci6n de cri

terios y acciones. 

El fortalecimiento de la propiedad terrateniente va en detri 

mento de la unidad familiar campesina, ya que el 84% de 

las tierras se encuentran en manos de los grandes empresa-
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rios agrícolas, lo cual ha sido estimulado por las leye:; y 

politic�s agrarias, las cuales no se proponen el mejora -

miento de las condiciones de vida y trabajo del productor, 

sino que incentivan el deterioro de la situaci6n agraria 

y crean malestar dentro del campo, que se constituyen en 

el escenario de los agudos conflictos sociales. 

La Economía de una región está indisolublemente ligada a 

la actividad económica desarrollada por sus habitantes, a 

las condiciones económicas de cada región y al aprovecha

miento de rus recursos. El municipi,) de Tubará no es la ex

cepción, su economía es compleja por considerarse básica -

mente agrícola, el 31.5% de los habitantes son asalariados 

desempeñandose en diversas actividades tales como: la cons 

trucci6n, operadores de máquinas, obreros raso del Terminal, 

Pizano, Raleo, Aluminio Reynols y empleados públicos. 

El trabajo asalariado constituye en nuestro país la princi

pal fuente de trabajo, por ser la que más goza de una mayor 

seguridad social lo que garantiza los medios económicos pa

ra lograr las condiciones mínimas de vida, garantías para 

la reproducción y reposición de la fuerza de trabajo a tra

vés de los Servicios de Salud, y vivienda, etc, además cuen 

ta cr:m una serie de prestaciones sociales a las familias. 

En Tubará la población agrícola presenta un imgreso varia -
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ble, el 15.5% tiene un ingreso de $6.000 a 7.000 pesos men

suales, y el 9.4% un ingreso de $8.000 a 9.000 pesos men -

suales, apreciandose que es bajo el número de agricultores 

que tienen un ingreso mayor de $10.000. y el ,50.5% recibe 

un ingreso que oscila entre los $50.000 a 60.000 pesos men

suales constituyendose los mayores ingresos recibidos co -

rrespondiente al sector asalariado. El 12�6 dcri va sus ingre

sos de negocios como tiendas, carnicerías, lechería, alma

cén, modistería, etc, con un promedi0 de 14.000 pesos men

suales y el 2.2% correspondiente a los prestamistas cuyos 

ingresos fluctuan entre los $8.000 y 1L¡ .• OOO pesos mensuales. 

I 

El analisis de los datos obtenidos en este aspecto nos per-

mite afirmar que la pobla ci6n tubareña deriva su sustento 

del trabajo asalariado y parcialmente de la agricultura, 

constituida por pequeñas µarcelas que destinan sus cosechas 

a la subsistencia familiar, y solo en algunos casos dirigi

dos al marcado regional. 

Fuente: DAN.E. 
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4. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO SOCIAL EN EL SEC

TOR AGRARIO.

�e hace necesario la int0rvenci6n del Trabajador Social en 

el Area rural, ya que este es un sector poco explorado por 

los diferentes pr )fesionales, y específicamente por 'l1raba

jadores Sociales, ya que su accionar se dirige hacía la 

orio·1taci6n real al hombre del campo, os decír que su que

hacer profesiJna estarla �roycctado hacia las comu1:dades 

rurales.En las zonas rurales es donde se concentran más los 

uroblemas sociales tales como; desemnleo, desputricL6n, ana� 

fabet1stlo, etc, oorque el Estado n0 les ha brlndado las ga

rantías necesarias para alcanzar un mejor nivel de vida. 

Los canbios estructurales son consecuencia de una euucación 

mejorada y bien dirigida, ya que la falta de ésta de�tro de 

una soc�edad cauuca como la nueGtra, con una marcada divi

si6n de clases perpectuas, y el noder existente en manos de 

unos nacos. 

Lo i '�;rtante dertro de las u1�íticas de reforma i�stltuciJ

nal es la educación, para que se internrcte nor ambas nartes 



como solución d los problemas existentes, ya quo estos 

son sol�nente productos de una estructura mal conformada 

en donde no se da el verdadero significado de lo que r&al

�ente se quiere conseguir. 

Es aquí donde el 'l'rabajaaor S->cial juee;a un papel importan 

te porq_ue en sus m¿:nos está:la orientaci6n de los cam:iesi-

nos sol::ire el con'.Jci ·i.ento de los avances técnicos a fín de 

que estos los anl..:.e¿ue, en los lugares de trabajo y de esta 

forma puedan obtener una mayor producción, que les permita 

participar a�plia�ente en el mercado agrícola, y por ende 

satisfacer sus necesidades más apremiantes como la educa

ción, la alimentación, la salud, etc, 

Concientizar a los ca�pesinos haciéndoles comprender la 

realidad social en que estos se encuentran para que puedan 

buscar sus pronios .:.1ecanísmos de superación y lograr de es

ta forma un bienestar tanto para él com, para su familia. 

Organizar a estos como miembros activos de una sociedad, 

creand) grupJs de base que luchen por sus pronias reivindi

caciones a fín do que se les conceda el derecho que tiene 

como ciudadano y evitar los atrJpellos que como campesinos 

reciben de las personas a las cuales están sometidos, ade

mAs es muy importante hacerles co�prcnder que para la eco

nomía de un país es 1.my importante el auge del sector agra-
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rio, ya que esto -permltiría mantener dentro de la nación 

una cantidad de nroductos necesarios para la alimentación 

de sus habitantes y para la industria. 

El Ca�uesino Colo�biano tiene problemas de Educación, Ex

plosi6n Demoeráfica, Falta de orientaci6n para la planifi

cación farüliar, desconJcir1iento de la dieta alimenticia, 

carencia de vivienda adecuada, falta de servicios públicos 

diversiones, etc. 

El Trabajador Social ante los problemas antes mencionados 

puede desarrollar una labor que les per�ita a los Campesi

nos suporar las deficiencias culturales por medio de progra 

mas educaciones integrales, específico a su medio y necesi

dad, tanto para adultos como -para adolescentes y niños, se 

les oric�taría hacia la conveniencia de la planificaci6n 

familiar para hoeares de escasos recursos econ)micos, y to

dos los demás aspectos que le Der�itan mejorar las condicio 

nes de vida. 

Todo lo anterior se refiere a la labor que el Trabajador s�

cial nodría desarrollar en el campo, ya que ésta poco se da 

en este sector y si se realiza una labor de Bienestar Social, 

es a través de personas que no tienen esta especialidad. 

El Trabajador Social en el sector agrario tiene un campo de 
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acción definido en torno a las políticas de bienestar de 

la poblaci6n campesina. 

Este empeño a menudo se ve entorpecido en razón de las de

ficiencias de orden institucional y de servicios, dado que 

en algunos entes estatales no tienen dentro de sus disposi

tivos orgánicos contemplaaos los servicios de este profesio 

nal. 

Las instituciones cornur�metidas en el agro Colombiano, ta

les como el ICA, el IECORA, el HIMAT, etc, han excluido a 

Trabajo Social de su estructura, de su0rte que el desenvol

vimiento del urofcsional de Trabajo S0cial comprometido 

con los imperativos de cambios y transformacl6n en el sec

tor debe desplazarse ya sea su inscrcción en las institucio 

nes de régimen privado, dedicados a la investigaci6n y de

sarrollo, o requiere trabajar con las organizaciones de ba

se do los campesinos. , 

Se JUede plantear en resumen que el Trabajo Social en el de

partamento del Atlántico, com� un reflejo de lo que existe 

en el país respecto a los demás profesionales de natura1e·za 

esencialmente urbama de tal suerte que los prJfesionales de 

las distintas disciplinas, solo se interesen por permanecer 

en las grandes ciudades, uor cuanto estas ofrecen mejores 

servicios, c,:,ndiciones materiales, pero nunca las nccesida-
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d es de exnloraci6n que brinda el campo, es ep el agro 

donde se presenta la oportunidad de insercci6n del profe

siJnal ,ara el desarrollo de programas. 

Se trata de ,despertar la atenci ín del E.staao en la imple

mentación de servicios de Trabajo Social en todas las in& 

tituciones. 

El Trabajaaor Social en las zonas rurales Ilevaria a cabo 

diferentes funciones y 0bjetivos tales como: 

- Promover acciones que conlleven al mejoramiento de las

condiciones económicas, sociales, culturales y humanas de 

las comunidades rurales. 

- Deanertar en la comu�idad el deseo hde nrogreso mediante

su �ropio esfuerzo y trabajo. 

- Pro�over e� los Ca�pesinos ana actitud frente a los pro

blemas de la comunidad rural, frente al Es\a�o, a fín de 

que sean c0ncicntes que este último no les resuelve tbdo 

los nroblemas, sin0 que ellos mismos se encuentren impulsa

dos, mediante la participaci6n en acciones indiviuuales, o 

comunitarias como medio de resolver situaciones que est�n 

al alcance de sus posibilidades. 
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- Despertar el nivel de e.spiración en las poblaciones ru

rales por la tensi6n existente entre la situaci6n social 

actual y la situación social deseada. 

- Desarrollar el espíritu y la acci6n cooper�tiva, con la

cual se fomente el sentimiento de unidad entre los campesi

nos y lograr el deseo de una promoción de la comunidad ru

ral. 

- Fnmentar la acción de dirigentes locales, responsables y

dinámicos con miras a una mayor participación en el desa

rrollo de la comunidad rural. 

0uscitar la organización de la base campesina para el lo

gro de reivindicaciones. 

- Trazar lineas de acción que conduzcan al desarrollo social

del camnesino y la promoción de su familia. 

- Adelantar labores tendientes a la b6squeda de bienestar de

la niñez campesina. 

Uno de los nroblemas que afecta actualmente a los campesi

nos tubareños es la �arcada división existente entre los 

miembros de la As·,ciación de Usuarios Campesinos, por las 

diferencias políticas entre cada uno de ellos, originando 
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conflictos entre ellos mismos, trayendo como consecuencia 

el atraso en el desarrollo agrícola de esta región. 

Los logros h�sta el Tio_:ento han sido favorables, puesto que 

los �ienbros �e la as·ciaci6n en el •1uniciuio de Tubari han 

aceptado q11e a trav6s de una mayor unificación e intecración 

entre sus 2iiembros se pueden alcanzar metas y desarrollar en 

conjunto estrategias encaminadas a favorecer su situación so 

cial y agraria y e� esta forma mejorar su Pivel de vida. 

Esta es una condici6n imoortante en una asociación porque 

les oermite beneficiarse de los urogramas que diseñan las di 

forentes instituciones estatales. En la medida en que una 

As ciación de Usuarios �ampesinos se encuentre organizada, 

así será el grado de aspiración, y pragreso. 

Para atender el problema agrario en el municipio de Tubar� 

es necesario utilizar los mecanísmos necesarios tales como: 

concientizar, �ovilizar, organizar, los cuales son apropia

dos 9ara tal fín y deben entenderse que la solución del �ro

blema agrario es de tipo político, nor lo tanto deben darse 

ciertos ca�bios en la estructura de la base campesina de la 

región. 
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CO�-fCL USIONES Y RECOl rENDACIONES. 

Después de haber realizado una conciente investigación den

tro del área eeográfica de la zona del municipio de Tubará 

en el cual se ha podido analizar las relaciones sociales 

de los miembros que conforman la comunidad; las acciones de

sarrolladas uor los funcionarios de las diferentes institu

ciones gubernamentales, y el alcance de los programas que 

estos ejecutan; los beneficios que ha tenido el campesino, y 

las actitudes de estos ante el proyecto de Reforma Aeraria, 

hemos concluido. 

-El Camncsino del �unicipio de Tubará atravieza por una se

rie de problemas socio-económicos corno consecuencia de la ex 

clusi6n de los organismos pertinentes encargados de benefi -

ciar a los campesinos, afectando en forma directa los in -

grasos de las famillas ca�ueslnas, los cuales son bajos, re

legando a un nlano inferior a los gruoos hu·nanos congrega -

dos en esta región. 

- La actitud de los campesinos hacía las instituciones agra

rias son totalmente negativas, debido a que en la realidad 



concreta estos organísmos no desarrollan una verdadera Re

forma Agraria, además por los atropellos y engaños por par

te de funcionarios estatales. 

- La creaci6n de un nuevo organismo como el HIMAT, no ha

beneficiado a los agricultores d� la región, �ar el contra

rio, a partir de su funcionamiento la uroducci6n agrícola 

ha sufrido una baja notable, afectando considerablemente 

la ]Oblación rural. 

- En el sector rural se ha podido detectar una serie de pro

blemas sociales, reflejos de la estructura de nuestro país, 

tales como insalubridad, falta de educación (desercción es

colar y analfabetismo), problemas de vivienda (hacinamiento, 

promiscuidad), conflictos familiares, desempleos, falta de 

sentido de comunidad, marginación y un total espíritu de 

conformismo, lo cual evita y retrasa la promoción y desarro

llo de la zona. 

- Falta de una s6lida y conciente organización de Usuarios

Campesinos. 

La labor del Trabajador Social en las áreas rurales es total

mente desconocida, no se tiene en la mayoría de los casos un 

conocimiento mínimo de la existencia de Trabajo Social. 
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Teniendo en cuenta las conclusi�)nes anteriores podemos su

gerir algunas acciones que entrarán a superar algunos as

pectos fundamentales de la problemática campesina como 

son: 

- Dirigir acciones encaminadas a pronover la deprimente

situación del campesinado tubare1o, con el adelanto de los 

programas prácticos de créditos, asesoría técnica; regla

mentación de mercado. 

- Los institutos q_ur proyectan su labor al campo deben pro

mover campañas de información y difusión para que el campe 

sino tenga conocimiento de los objetivos que tiene cada 

instituci6n y el reconocimiento de sus derechos y de las 

obligaciones construidas. 

- Dar en el sector agrario, un impulso a las políticas de

bienestar social desarrollando una serie de acciones que 

permitan la prornoci6n social del campesino capacitarlos, 

orientarlos, y organizarlos para que promuevan el desarro

llo integral de los habitantes del campo. 

- Dar un viraje a Trabajo Social, hacia las áreas rürales

planteando a los profesionales un reto, factor que los mo

tive una amplia labor investigativa en el campo, e ir mar

cando las pautas en el roll del profesional en este campo 
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de acción. 

- Despertar el inter,s por Trabajo Social Rural a partir

del desarrollo de cátedras que tengan que ver con este cam

po, y plantear cuestionamientos a los nuevos ,rofesionales 

sobre su desempefio en este importante sector de la econo

mía nacional. 

- Impulsar la conformación de una As�ciaci6n o Cooperativa

de Agricultores, que deter�ninen puntos concretos y realis

tas en los cuales puede haber un apoyo conjunto uara lograr 

un proceso de tecnificación que beneficie a los asociados. 

Uno de los objetivos planteados al inLcio de nuestra inves

tigaci6n fué el de constatar si las diferentes institucio

nes agrarias llevan a cabo políticas y estrategias con el 

campesinado tubareño. DesJués de realizar un estudio exhaus 

tivo, podemos decir que el gobierno colombiano ha creado en 

su representación varias instituciones tales como la Caja 

Agraria, el Incora, el Ica, el Himat, el Sena; cuya acción 

está proyectada a las áreas rurales, la filosofía de cada 

una de estas entidades es la de hacer más fácil y producti

va la labor del campesino, pero en especial la de aquel que 

carece de r�curs�s necesarios para producir, nero esta fil� 

sofía en la práctica real no se lleva a cabo, pués los or

ganísmos que estas proporcionan los apr,vechan más bien los 
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latifundistas. 

Cada una d0 las instituciones para la P.restación de los 

servicios exigen un sin n6mero de requisitos y tramitacio

nes complicadas las cuales tienden más que todo a confun

dír al campesino en lugar de facilLtar el beneficio para 

las cuales fueron creadas. 

Específicamente el campesinado de Tubará no se beneficia de 

los programas que las instituciones agrarias tienen a su 

cargo, ya que estas alegan que los campesinos de este muni

cipio no se encuentran organizados en una Asociaci�n de 

Usuarios Campesinos, la cual nropenda por el desarrollo agri 

cola de esta región, además de que los ·1liembros de la�gre -

miación están motivados por intereses propios y no por los 

de la asociación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El presente trabajo tiene como propósito estudiar y anali 

zar la situaci6n actual de los campesinos de Tubar4 y la 

intervención del Trabajador Social, como profesional cons

ciente de la situaci6n en que se encuentra la población can 

pesina, para lograr un bienestar socializado. 

2. PROBLEMA.

11 La Si tuaci6n Actual de los Campesinos del municipio de Tu 

bará y la Intervenci6n del Trabajador S0cial 11
• 

3. DESCRIPCION Y AJ\TALISIS DEL PROBLEMA •

El área rural de la costa Atlántica del país presenta carac 

terísticas comunes de las diversas zonas agrícolas de nues 

tro territorio y especifica derívados de sus propias circuns 

tancias históricas y estructurales. 

Para indagar la especificidad de la problemática de los cam 

pesinos del municipio de Tubará, nos hemos desp&aeado hasta 



la zona objeto de estudio. 

\·-�� 
��itn! 

Uno de los problemas más apremiantes detectados en el lugar 

es la tenencia de !atierra en manos de los terratenientes, 

lo cual ha originado enfrentamientos entre estos para la to 

ma de las tierras de los campesinos. 

Existen numeros campesinos sin tierras que se ven obligados 

a vender su tuerza de trabajo temporalmente o emigrar del 

campo. El municipio de Tubará presenta un estado de inconfor 

mismo por la carencia de una actividad económica capaz de 

satisfacer las necesidades inmediatas; ya que no exj_ste una 

' .
. 

asesoría técnica por parte del SENA, INCORA , HIM.AT·7 etc pa 

ra la adecuaci6n de las tierras a los campesinos de parcelas 

rentables y eficientes que les permita obtener unos ingresos 

elevados para subsistir y mejorar sus estado social •. 

Otro de los obstáculos que se oponen al desarrollo agrfcola 

de esta región es la falta de crédito por partes de organis 

mos pertinentes como la Caja Agraria, ya que esta solo reali 

za préstamos a medianos o grandes empresarios agrícolas, los 

cuales están en condiciones de pagar intereses elevados que 

oscile.n entre el 18%, 21%, 29% anual d& acuerao a la inverf':. 

si6n y calidad de la tierra. 

Los campesinos pobres no se henefician de estos cr�ditos por 

no reunir los requisitos exigidos por esta entidad tales co� 
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mo; Declaraci6n de renta y patrimonio, poseer una cuenta 

corriente en la entidad adecuadamente manejada con una anti 

guedad míníma de tres meses, poseer aproximadamente 9 h�cta 

reas de tierra, las cuales deben ofrecer en hipotecas a di

cha entidad. 

Seg11.11 los req_uísitos anotados anteri?rmente los campesinos 

�obres de Tubar� no estan en condiciones de proporcionar 

esta garant�a exigida por el orga�s�o estatal; lo cual con 

lleva a que estos vendan su fuerza de trabajo a 1 terrate�� 

niente para poder subslstir. 

El municipio de Tubará·cuenta con una (;)rganizaci6n de Usua

rios Campesinos, la cual está conformada por 75 socios, 

los cuales incumplen reglamentos impuestos por esta, tales 

como el no pago de las cuotas exigidas por dicha asociaci6n. 

En esta agremiaci�n se aprecia que la participaci6n es moti 

vada por intereses propios y no por los de la asociaci6n, 

generando conflictos entre sus miembros. 

Otro de los aspectos que inciden en el desarrollo agrícola 

de esta regi6n es que la gran mayoría de los campesinos no 

han alcanzado a superar un mínimo el índice de analfabetís 

mo. La raz6n que motiva al padre para permitir la ausencia 

de su hijo a la escuela es que muchas veces este representa 

mano de obrali.arata y antes 11 de estar ocioso en la escuela 

donde no le enseñan nada, es mejor que se vaya para el monte". 
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A pesar de esto, algunos padres aún confían en el sistema 

instj_tucional. 

En nuestro país encontramos la actividad aertcola relegada 

a un segundo plano, porque las nolíticas económicas desarro 

lladas hasta el momento no han dado la verdadera importanc� 

a la agricultura y solo responden a políticas, modelos o con 

veniencias del grupo dominante. Estas políticas adolecen de 

medidas que den un verdadero respaldo al campesinado porque 

no se ha llevado a cabo una verdadera Reforma Agraria, pue

to que el problema del campesino a�n sigue vigente y las tie 

rras continuan en manos de los terratenientes. 

4. JUSTIFICACION.

La presente investigacion titulada w.1a si tuac-Lón actual de 

los campesinos del municipio de Tubará y la intervención del 

Trabajador Social", tiene CJin') objetivo conocer la actual ; 

problemática en que se debate el campesinado tubareño; la 

ausencia de políticas agrarias y estrategias que el estado 

ha implantado para solucionar la situaci6n de los campesinos 

del municipio de Tubará ha sido nula porque la gran mayoría 

de las entidades u organismos estatales no benefician a los 

campesinos trayendo como consecuencia una serie de problemas 

como la falta de cr�ditos agrícolas, la racionalizaci6n de 13. 

producc�6n, falta de asesoría t�cnica, etc. 
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Si tenemos en cuenta que el campesino es un elemento esen

cial para el desarrollo de la econ6mia del país, ya que exis 

te una interdependencia entre la ciudad y el área rural y 

conociendo como la clase burguesa explota el trabajo de la 

población campesina generando la migración hacia las ciudadEE 

el desempleo, la desnutrición y una serie de anomalías so

ciales que degeneran paulatinamente la estructura del país• 

Consideramos de suma importancia la intervención del Traba

jador Social como profesional consciente de la situación en 

que se debate el campesinados de esta región a través de una 

orientación real al hombre del campo, puesto que el país ha 

olvjJ_dado a lo largo de su historia su pérfil agrario y su 

estructura pastoril. 

El Trabajador Social además de brindar una orientación a lom

ca muesinos de Tubará para que utilicen al máximo sus servi 

cios brindará una capacitación para impulsar el desarrollo 

y el mejoramiento de estos campesinos. 

5. OBJETIVOS.

5.1. �bjetivos Generales. 

- Definir pautas de acci6n de investigaci6n del Trabajador

Social para conocer la realidad social en que vive el cam 

pesinado del municipio de Tubar�, con el fin de brindar al 
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ternativas de soluci6n tendientes a lograr su desarrollo 

y bienestar. 

- Investigar los factores que han permitido la exclusión

de las acciones gubernamentales de fomento y desarrollo 

agrícola en el municipio de Tubará. 

5.2. Objetivos Específicos. 

- A delantar acciones investigativas que nos per:1litan cons

tatar si las instituciones agrarias como el ICA, el SENA, 

el HIMAT, el INCORA, llevan a cabo políticas y estrategias 

participantes encaminados a favorecer directamente a los 

campesinos tubareños. 

- Determinar los problemas característicos de la región en

el orden socio-económico y cultural, que vienen incidiendo 

en los campesin�s y fomentar propuestas, alternativas y re 

comendaciones ten�ientes a brindar soluciones. 

6. DELIViITACION DEL ESTUDIO

6.1. Delimitación Interna. 

El estudio de nuestro trabajo de investigaci6n consiste en 

estudiar y analizar la situación actual de los campesinos 

del municipio de Tubará, para lo cual tendremos en cuenta 

-11-



variJs aspectos tales como: Tenencia de la tierra, asesoría 

t�cnica falta de cr�ditos, comercialización de los productos . 

Todo esto reviste importancia para desarrollar un estudio 

prácttico del campesino tubareño situándonos a la vez como 

Trabajadores Sociales con nuestr,) objetivos, funciones y 

propuestas de soluci6n frente a la problemática social del 

campesino de Tubará. 

6.1. l. Unidad de Observación. 

El estudio esta siendo realizado en el sector campesino de 

la zona nor-occidental del departamento del Atlántico, espe 

cíficamente en el municipio de Tubará. Limita al norte con 

el mar caribe, y el municipio o.e Puerto Co'_ombia, al este 

con 1 os. municipios de Baranoa y Galapa al oeste con el muni 

cio de Juan de A costa y el mar caribe, al sur con Baranoa 

y Juan de A costa. 

6.2. Delimitación Externa. 

6.2. 1. Delimitaci6n Histórica. 

El municipio de Tubará fué conquistado por Pedro de Heredia 

en el año de 1533, anterior se llamó Turbará un asentamiento 

indígena prec:,lombino, que en dialecto Mocaná quiere decir 

11 sitio de reunión 11, al cual acudian los caciques para dar 
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les so1uci6n a sus problemas, en los cuales jamás se ponian 

de acuerdo. En 1857 Tubará consiguió su categoría como mu 

nicipio distrital; hoy tiene 129 años de existencia como 

municipio. Es uno de los pueblos más antiguos del departa 

mento. 

6.2.2 . Delimitación Espacial. 

Circunscribimos la investigación en el áfea municipal de 

Tubará Atlántico. Su cabecera municipal está localizada a 

los 10° 51'de latitud norte y 74º 
59'de longitud oeste de

Greenvlich, altura sobre el nivel del mar es de 314, con una 

temperatura media de 28°c, dista de Barranquilla a 28 km.

El terreno esmlativamente periffrico con elevaciones que 

no exede de 314 mts sobre el nivel del mar. 

6.2.3. Delimitación Temporal. 

Recaer� nuestra atención en el periodo comurendido de 1970 

a 1985, por considerar que es la fase dentro de la coyontu 

ra del frente nacional en que se expresa la atenci6n esta 

tal al sector rural y se inicia el desmonte de la Reforma 

Agraria. 

7. MARCO TEORICO.

�n los últimos·tiempcs en los distintos departamentos del 
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país se est� viviendo una lucha constante debido a la mala 

distribución de la tierra que se ha desarrmllado en el trans 

curso de los años y raiz de la Reforma A graria, que social 

mente ha sido regresiva y ecouómicamente ineficaz, ya que no 

se hizo un estudio minucioso y particular de las verdaderas 

necesidades de cada una de las regiones en donde sd iba a 

aplicar. El pueblo Co Jmbiano no estaba capacitado para en 

tender la Reforma A graria y fué por esto_ que no existió 

una verdadera administración de recursos y una explotación 

adecuada de la extensiones territoriales que recibieron. El 

sector rural es parte de la totalidad política, económica y 

social de Colombia y ultimamente se le ha descuidado en su 

conformación social, implementación de servicios y organiza 

ción comunitaria. La poca o nula intervención gubernamental 

en atender sus necesidades han determinado que el flujo mi 

gratorio sea una constante que se pueda medir; el campesino 

es un ser fundamental de Colombia par ser la persona que tra 

baja la tierra por medio de su actividad produce materias 

primas y productos agropecurios. 

11 Constituye el campesino una categoría social con caracte 

rísticas económicas y culturales: produce para subsistir y 

comercializar participa con toda la familia en las labores 

del campo, se relaciona directamente con la tierra " (1). 

1. MENDOZA, Angela y Alberto. Retorno al Campo. Q uito. Edi

torial Voluntad. 1983. 
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A través de estudios realizados se ha comprobado que el 

problema del campo es uno de los más graves y urgentes que 

tiene de inmediato la nación. Un siglo ha ocurrido desde 

el intento del liberalismo por introducir algunas normas que 

exterioricen ciertos privilegios y aún el campesino colombia 

no no se ha incorporado por entero en la civilización. Su 

técnicas de labores continuan siendo en gran parte colonia.J·: 

les. Las encomiendas introducidas por que:llos reformad.ores 

fueron contradictorias y parciales; puede decirse que fue la 

primera reforma desde la eliminaci6n de los mayorasgos,la re 

forma de la agricultura neogranadina todas las posteriores 

medidas favorecieron al latifundio, porque lo consolidaron 

y lo libraron de trabas. __ !Ja abolici6n de 1o s resguardos de 

indigenas fue un triunfo de la economia capitalista que bus 

ca siempre la desaparición de la econog¡ia colectiva agríco 

la. La revolución agraria por el lib:eralismo en 185'.J tiende 

a buscar la democratización de la propiedad rural por medios 

absolutamentes negativos aboliendo las trabas más que pres 

tando a los agricultores una protecci6n positiva. 

A través de nuestra investigación en el municipio de Tubará 

detectamos que los campesinos de esta regi6n atraviezan múl 

tiples problemas entre estos podemos mencionar: La tierra en 

manos de los terratenientes falta de asesoría técnica, caua 

citación por partecde entidades, falta de apoyo por parte de 

entidades credícticisa, la comercialización de los productos• 

Debido a la inoperancLa de la asociación de Usuarios Campesi 
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nos encargados de tratar problemas agrícolas que afectan al 

campesinado de esta región, estos se ven obligados a comer 

cializar sus productos en forma individual porque los miem 

bros de la asociaci6n velan por sus propios intereses y no 

nor 1.os de la agremiaci6n, 1-o cual trae como consecuencia 

la comcrcialtzaci6n de sus �r,ductos a bajo precio. 

Existen entidades credfctlcias encargadas de brindarles apo 

yo a la poblaclón campesina sin embargo estas solo benefi 

cian a 1 s grandes v medianos campesinos sin enbargo los cam 

nesinos pobres que conforman la gran mayoría no reciben pres 

tamos, viéndose en la necesidad de vender su fuerza de traba 

jo a los grandes terratenientes para solventar sus necesida 

des mAs auremiantes. 

Teniendo en cu�nta los factores antes menci1nados se hace 

necesario la intervenci6n del Trabajador Social a través de 

una orientaci5n al hombro del Cal!lpo, �uesto que el na[s no 

ha traicionado a 1_,")s hombres del campo s1n ciertos nol{ticos 

que han usufructuados sus votos manejando las políticas para 

la ciudad dejando, al camuo marginado. 

El Trabajador Social además de brindar orientación a los 

camuesinos Tubareijos para que utilicen al máximo los recur 

sos disponibles de manera eficaz; también orindará una capa 

citación para que participen en lJs programas de desarrollo 

y bienestar que ofrecen las diferentes entidades, y de esta 
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manera favorecer al continuo mejoramiento de la población 

campesina, impulsando la productividad y mejorar el nivel 

de vida de la familia rural. 

La agricultura c:imo medio de subsistencia familiar en la re, 

gión presenta muchas desventajas por estar sujeta a los fe 

n6menos atmósférico y a la falta de apoyo por parte de los 

organismos �ertinentes debido a la poca coberturas y fallas 

en la ejecuci6n de los programas desarrollados por las dis 

tintas instituciones gubernamentales tales como: Caja Agraria 

HIMAT, INCORA, DRI, ICA, etc y la falta de una sólida y cons 

cientes organización de usuarios campesinos l.o que inpide 

que cubra todas las regiones del país; de aquí la necesidad 

del campesinado tubareño de incrementar sus ingresos en otras 

actividades complementarias a la agri.cultura y aportes econ6 

micos de miembros de la familia vinculados a otras�activida 

des económicas. 

Los habitantes de estl comunidad dedicados a la actividad a 
·J 

gricola no hacen uso de los programas que en materia de prés

tamo realiza la Caja Agraria por las condiciones mismas en

que estas se efectuan y los intereses elevados.

Esto nos permite afirmar que la poblaci6n tubareña deriva su 

sustento del trabajo asalariado y parcialmente de la agricul 

tura constituída por pequeños parceleros que destinan sus co 

sechas a la subsistencia familiar y solo en algunos casas di 
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rigidos a mercados regionales. 

8. MARCO CONCEPTUAL..

- Afiliado: Es aquel individuo que pertenece a una asocia

ci6n determinada, con objetivos propuestos y como miembro 

partícipe e integrante de ella. 

- Agricultor: Persona que labra y cultiva la tierra.

- Arrendatario: Es el productor en muchos casos el campesino

que paga arriendo por la parcela, la forma de pago puede ha

cerse en efectivo o en especie. 

- Campesino: Es la persona que habita en el campo y vive de

lo que produce él mismo. 

- Caja Agraria: Denominada Caja de Crédito Industrial y Mi

nero, fué creada con el fín de conceder préstamos a ganade

ros y campesinos; y de dar orientaci6n técnica sobre la me

jor forma de cultivar los terrenos, rotar los cultivos, es

coger las semillas y utilizar los abonos adecuados. 

- Crédito: Es aquel préstamo o la manera de facilitar al

camnesino los dineros necesarios para adelantar sus cultivos 

el cr6dito puede partir de dineros para comprar semillas o 
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sembrar y arar, fumigar, abonar y r�coger cosechas. 

- Colonato: Es aquel productor que explota la tierra sin

ser propietario, ni pagar arriendo y que la consigui6 sin 

el concentimiento de persona alguna en general tierras bal 

días. 

- Comunidad Rural: Se considera aquella gran masa de per

sonas que habitan en el campo, dedicados especialmente a Ja 

agricultura y ganadería; es una parte de la población en 

donde la vida es dificíl porque carecen en su mayoría de 

medios apropiados para realizar labores de producci6n, ha

cen falta escuelas, vías de comunicaciones, servicios pú

blicos, etc, 

- Empresarios Agrícolas: Son aquellos que asumen funciones

de dirigentes y deciden sobre el comportamiento de la em

presa aagrícola y sobre el producto a cultivarse, el tiem 

po de cultivo y todas aquellas cuesti·1nes concernientes al 

sector agropecuario. 

- Hidrología: Conocida como la ciencia que estudia las aguas

su estado, su utilización adecuada especialmente en lo que 

hace referencia a los cultivos para sus riegos. 

- HIMAT: Instituto Colombiano de Hidrología Metereología y
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Adecuación de Tierras, es un organismo estatal creado en 

1.976 cuyo objetivo es el de la restructuración agrícola 

en las zonas abandonadas o carentes de políticas agrarias� 

- ICA: Instituto Colombiano Agropecuario, es el organismo

encargado de capacitar al personal que orienta a los cam

pesinos sobre la correcta explotación de la tierra y sus 

ganados, el transporte y venta de los productos agropecua

rios y la forma técnica de evitar que por falta de orienta 

ci6n adecuada se presente la pérdida de los cultivos o del 

ganado. 

- INCORA: Instituto Colombiano de Reforma Agraria, es un

organismo creado por el Estado y surgi6 con la ley 131 de 

1.961 de Reforma Agraria; surgiendo el Incora como su or

ganismo ejecutor, es el encargado de administrar a nombre 

del Estado las tierras baldías de propiedad nacional. 

- Metereología: Ciencia especializada en el estudio de los

fen6menos atmosféricos especialmente en lo que concierne a 

la predicci6n del tiempo, esto en lo agrario especifica -

mente en forma de mectír y estudiar el tiempo en que se pro

picia la siembra o cultivo. 

- Parcela: Es un área continua, es decír, una finca, un po

trero, un huerto, etc, que tiene una sola forma de tenencia 
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y está en una sola vereda y que se constituye el área de 

cultivo de los campesinos. 

- Políticas Agrarias: En su contexto general es un conjun

to de medidas adoptadas por el gobierno, dichas políticas 

van encaminadas a subsanar en parte la problemática del 

campesino. 

- Reforma Agraria: Es un inst.ituto del gobierno creado pa

ra producir cambios en el agro para el bienestar del cam

pesino y la función del país. 

- 0ector Agrícola: Es aquella zona donde se da la vegeta

ción dom�sticada o sea, la cultivada por el hombre o la 

poblaci6n campesina en nuestro país y que constituye la ma 

yoría de los productos que se cultivam, la base de la eco

nomía de Colombia. 

- Tenencia de la Tierra: Es la forma como el productor ob

tiene la tierra que expl"lta, o sea, un prnductor puede te

ner la tierra de diferentes maneras: puede ser un propie -

tario, arrendatario, aparcero y cosechero. 

- Unidad de Explotaci6n: Es e_ total de la tierra situada

en un municipio específico, de la cual es productor una so 

la persona o sociedad de personas, las cuales constituyen 
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una unidad de explotación. 

9. FOREULACION DE HIPOTESIS.

9.1. Hi�ótesis General. 

La Ausencia de Políticas Agrarias por parte de entidades 

gubernamentales, para el fomento de la agricµltura en el 

municipio de Tubará, ha incidido en el deterioro de las con 

diciones socio-econ6micas de los campesinos Tubareios. 

10. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.

10.1. Variable Independiente. 

Ausencia de las Políticas Agrarias 

Indicadores: Políticas Agrarias. 

- Baja oferta en los créditos

- Altas tasas de inter�s

- Exigencias Agropecuarias

10.2. Variable Dependiente. 

Deterioro de las condiciones socio-económicas. 
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Indicadores: Políticas Agrarias. 

- Malas cosechas

- Dificultades para la adquisici6n de cr�ditos

- Bajos :Lngresos

- Carencias de tierras

11. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

El Método Científico es indispensable para el Trabajador 

Social, porque a través de este el profesional recopila 

una serie de informaciones netamente objetivas, además le 

facilita el desarrollo en sus funciones que le van a per

mitir adelantos y resultados satisfactorios que se consti 

tuyen en la base de formación profesional. 

Se ha selecci•lilado el Método Científico en la investiga -

ción porque es un procedimiento válido y fiable, el cual 

se estructura y desarrolla en base a las experiencias, con 

sideraci6n objetivas, profunda, racional de la realidad en 

la diversidad de sus manifestaciones y vínculos. Estos 

procedimientos de investigaci6n hace que el Método Cientí

fico se encuentre distanciado de lo arbitrario y lo .subje

tivo, ya Que este no es absoluto sino que est� en constan

te renovación y esfuerzo por penetrar en la esencia del fe-

, nomeno. 

-23-



El Método a utilizar en la problemática que presentan los 

campesinos de Tubará es el M�todo Participante, porque to 

da la labor de investigaci6n se ha de concebir desde el lu 

gar objeto de estudio, con el fin do ampliar el conocimien 

to de su situaci6n y también vivenciando críticamente su 

realidad, para actuar transformándola; en esta forma se 

amplia de una manera .. �ás crítica, los diferentes aspee tos 

de la realidad en que se está immerso y la comprensión de 

las causas de la situación que se está investigando. 

11. PRESENTACION DE RESULTADOS

l. RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE TUBARA

1.1. Aspecto Físico-Geográfico 

1.2. Aspecto Histórico 

1.3. Aspecto Social 

2. FORMAC'ION DEL CAMPESINO COLOMBIANO

3. TENENCIA DE LA TIERR:A

3.1. Formas de Tenencia de la Tierra 

3.2. Areas en poder de los Campesinos 

4. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO SOCIAL EN EL SEC

'J;OR AGRARIO 
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