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El papel del H..CORA frente al campesinado del Atlántico, y cua

les son las repercusiones sociales según el sentir del campesinado de

este depart&�ento, es el tema de nuestro estudio o trabajo de grado 

con el cual optamos al título de Trabajadoras Sociales de la Universi

dad Sim6n B:Jlívar • 

La causa de haber tomado este problema para nuestro estudio tie 

ne razones como la de estar ubicada en el campo deeducadoras del Oepar 

tamento en escuelas de las comunidades de Sabanalarga y Baranoa, y ser 

estudiantes de Trabajo Social y al mismo tiempo habitar en tales muni

cipalidades, tener a nuestro cargo estudiantes de las diferentes áreas 

sub-urbanas del departamento, de municipios corno Sabanalarga, Manatí, 

Repe16n, A��a de Pablo, Villa de Rosa, San Crist6bal, en donde el Il\CO 

RA, desarrolló una serie de programas con el objeto de beneficiar al 

campesinado del Atlántico y elevarles su nivel de vida. Al encontrar 

nos hoy con una gran frustración con la casi parálisis de esta institu 

ción y con el nivel de vida de m".s de 24. 300 familias campesinas que-
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constituyen la base del campesinado del departamento se encuentran hoy 

en peores condiciones que hace más de diez y siete (17) años, cuando 

di6 inicio su intervención en el departamento de esta institución. 

En el ano de 1.963, el Instituto Colombiano de la Reforma Agra

ria, inició su intervención en el departamento con el distrito de rie

go Manatí, Ponedera, Candelaria, Campo de la Cruz, Repelón, Guájaro en 

una acción que involucró a un nun1ero de 24. 300 familias y con una in -

versión de 600 millones de pesos, destinados a beneficiar 121.000 hec

táreas, con el resultado que podemos simplicar hoy en día con la ma -

yor concentración de la propiedad agraria en cifras que no heíilDs podi

do sistematizar por las respuestas de los funciones del Instituto, de 

las entidades encargdas del manejo de las tierras ; 

En esta forma y frente a esta situación nos propusimos conocer

la labor realizada por el Instituto Colombiano de la Reforma As-raria -

If\CffiA . 

Quisimos conocer los resultados obtenidos a través del proyecto 

Atlántico; desde el punto de vista del campesinado y determinar por me 

dio de este estudio cuales han sido los resultados sociales del proyec 

to Atlántico en lo que se refiere a: adecuación de tierras, apoyo a la 

colonizaci6n, fomento del cooperativismo y desarrollo social en el de

partamento. 

Analizar el desarrollo social,administrativo y organizacional 

del It\CORA , a través del Proyecto Atlántico, con el fin de conocer 

las causas que han originado estas modificaciones y su incidencia en 

el éxito y fracaso de sus programas • 

Los resultados de estas observaciones se entreagan en cinco ca

pítulos así: 



El Capítulo 1. trata al INCORA como institución, su ubicación 

en el departa�ento, su origen, estructura, objetivos,proyectos y pro 

gramas en ejecución . 
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El Capítulo 2. trata de lo que ha sido el Proyecto Atlántico 

del I�,CORA, sus antecedentes, organización, áreas de influencia, gene

ralidades y aspectos cuantitativos del proyecto . 

El Capítulo 3. trata de las implicaciones socio-económicas del 

proyecto en el departamento, población rural y población atendida en 

el proyecto, valoración del campesinado hacia el proyecto, participa -

ción del Trabajador Social en el Proyecto Atlántico • 

El Capítulo 4. trata del Trabajador Social y el Proyecto Atlán 

tic□ del Ií\CffiA.

El Capítulo 5. comprende las implicaciones físicas del Proyec 

to Atlántico en el renglón agropecuario, la infraestructura del Proyec 

to . 

Y por último damos nuestras recomendaciones y conclusiones al 

respecto . 
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Dado el nivel típicamente descriptivo de nuestro estudio, no se 

formuló hipótesis y·la recolección de datos se basó, en la determinaci 

6n de las variables: Elementos políticos y eslTUcturales del proyecto

Atlántico del Ií'.CORA y los efectos sociales del Proyecto Atlántico en

los cuatro sectores en que se desarrolló éste, Manatí, Repel6n, Campo

de la Cruz, Sabanalarga . 

OB..ETIVffi • 

OB.ETIVO � GENERAL • 

Conocer la labor realizada por el Instituto Colombiano de la 

Re-forma Agraria "INCORA" y los resultados obtenidos a través 

del Proyecto Atlántico en el área rural del departamento a -

partir de 1.963 . 

08.ETIVCE ESPECJFICCE. 

A través de este estudio deteminar cuál ha sido la inciden

cia del Proyecto Atlántica en el Ii\CORA en el desarrollo so

cial campesino de acuerdo a los progra�as por él realizados: 

Adquisición de tierras, adjudicación de tierras, Titulación 

de Valdíos, Adecuaci6n de tierTas, Apoyo a la colonización , 

Fomento al cooperativismo, Crédito Agrario . 

Analizar el desarrollo administrativo y organizacional del -

I�DRA, a través del Proyecto Atlántico, con el fin de cono

cer las causas que han originado estas modificaciones y su -

incidencia en el éxito y -fracaso de sus programas . 

Señalar los cambios socio-econ6micos operados en el campesi

nado del Atlántico como consecuencia de la acción del Il\.CO 
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RA en materia de Reforma Agra:lim111:.q:i;,:,:;,..,,.,. .... _ ....... ......,...,. ____ __ 

MARCO TEDRIC0, 

ADQI.J.ISICI0N DE TIERRIG: El Instituto de la Reforma Agraria HJ

C0RA, adelanta los trámites para adquil;ir tierras a través de negocia

ciones directas con los propietarios por compra forzosa o por expropia 

ci6n del dominio de las tierras incultas , 

ADJLDICPLI0N DE TIERRPS: Todas las tierras que adjudica el I�� 

C0RA y que son para.la agricultura o ganadería las adjudica a los ca�

pesinos que llenen los requisitos y carezcan de ella. Para su mejor a

provechamiento, los ca�psinos las explotan en forma comunitaria . 

TITUI..Jl[;I0N DE V ALDiffi: Cuando. los campesinos han explotado tia 

rras de propiedad del Estado y las trabajan directa�ente, el IflC0RA se 

las titula en forma gratuita, si la extensión no pasa de 50 hectáreas. 

En extensiones mayores deben pagar los derechos de me9�ra y un valor -

de 525,000 pesos por hectárea. 

PDECUACI0N DE U\S TIERRPS: Grandes extensiones de tierras per

manecen improductivas por falta o exceso de agua en algunas épocas. El 

Instituto en cumplimiento de la Ley adelanta la constn.Jcci6n de distri 

tos de riego, drenaje en estos suelos aptos para la agricultura y la -

ganadería extensiva. 

UNIDPD PDJJDICPDA: Es aquella porción de tierra cuyo dominio -

ha sido transferido por el If\CO�A para el beneficio de los campesinos, 

ZONA PD.JJDICPDA: Es la denominación del área donde el Institu

to está desarrollando un programa-específico en cuanto a dotación de 

tierras, ejemplo: Zona de colonización, parcelación, Las principales 
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zonas en donde se adelante este programa es en el Caquetá, Arauca, Me

ta , 

DESARROLI_O SCCIAL CAMPcSINO: í\Jo basta la tierra y el crédito , 

es necesario la capacitación y educaci6n de la fa�ilia ca�pesina en 

forma integral y organizada . 

Se pretende con este prograr:m formar a la población para que 

participe activamente en el reconocimiento y soluci6n de sus problemas 

CREDITO: Los campesinos que reciben tierras también son benefi 

ciados con créditos suficientes, oportunos y a plazos razonables para

su mejor aprovecha�iento • 

OPERP8IONALIZ . .CCION DE U6 VA.9IABLES. 

VARIABLE PRI�.CIPAL 

Elementos políticos y estructura 

les del It\CORA del Proyecto Atlán 

tico . 

Efectos sociales del Proyecto 

del Atlántico . 

VA9IABl.J::.73 INTERrvEDIAS 

El If\CORA como Institu -

ción . 

El Proyecto Atlántico: 

Objetivos, naturaleza, 

presupuesto, implicacio

nes sociales y físicas . 

Población cobijada por -

el Proyecto. 

Beneficios sociales del 

proyecto en el período -

del 62 al 80, 



VARIABLE PRICNIP /lL 

Efectos sociales del Proyecto 

Atlántico . 

_ .- . ' COUVAR 

C.l3LlúfECA 
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Valoraci6n del campesino -

hacia el Proyecto Atlánti-

CD • 

Participaci6n del Trabaja

dor Social . 



CAPITULD 1 

"El II\CDRA COMO If\STITUCION Y SU UBICJCIDN EN EL DEPARTAl,ENTO 

DEL ATLAl'vTICO " 



EL It\CDRA COMO IJ\6TITLCION Y SU UBICPGIDN EN EL DEPA9T AI\ENTO 

DEL ATLANTICO 

1.1.- MTECEDENTE.S. ORIGEN. 08...ETIVCS. 

Los intentos para distribuir las tierras colombianas vienen des 

de principio delsiglo XIX. Algunos consideran que el primer deseo de -

modificar la estructura agraria tLNo lugar en el ailO 1.819, caundo por 

raz6n de luchas de independencia, muchos de los españoles perdieron 

sus propiedades. 

Se realiz6 entonces, un apreciable movimiento de la propiedad -

con resultados favorables para el sector popular de la población, se 

confiscaron los fondos de la Colonia espai1ola y también de los criollos 

leales al Rey, Las tierras por este hecho, pasaron a poder del Estado, 

para ser posteriormente adjudicadas a los movimientos de los ejércitos 

patriotas . 

Otros hablan de los fen6menos ocurridos a finales del siglo pa 

sacio, cuando se combatieron las bienes de arnnos muertas, es decir, el 
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estancamiento de la propiedad agrícola en manos del Clero y de cierta

aristocracia regional. No obstante el primer intento de reformar la es 

tructura de la propiedad rural en Colombia, en forma ordenada y racio

nal, ocurrió en 1.936 con la Ley 200 de este año y se conoció como "Ley 

de Tierras". 

1.1.1.- Ley 200 de 1.935 . 

Esta Ley marc6 la iniciaci6n de la reforma agraria en el país,a 

segur6 la propiedad �n favor de les colonos que trabajaban la tierra y 

oblig6 a una mayor parte y mejor explotaci6n de la propiedad privada

por parte del dueño. 

Estos fueron los aspectos más importantes contemplados: 

1.- Estableció la propiedad privada en favor de quienes ocupa

ban la tierra y hacían uso económico de ella. 

2.- Facilitó a los agricultores que de buena fé ocupaban y cul 

tivaban la tierra de propiedad privada : la adquisici6n de títulos le

gitimas de la misma,· en lapso de cinco (5) años . 

3.- Se consiguió que los ocupantes de toda podían ser obliga -

dos por el legitimo dueño a desocupar por la fuerza si el propietario

actuaba dentro de los 120 días siguientes a la ocupaci6n . 

4.- Decret6 la extinción o pérdida del derecho de propiedad,en 

caso de permanecer abandonados los predios por más de 10 años. 

1.1.2.- Ley 100 de 1.944 . 

A raiz de la promulgaci6n de la Ley 200, los 
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ron dificultades sobre el arrendamiento \.. J ;r u:a:fcts in1ci:-nd: l�nza

mientas, por esta raz6n se sancion6 la Ley 100, la cual di6 seguridad

ª los contratos de arrendamientos, estableciendo que a falta de permi

sos explícitos el arrendatario no tenía derecho de sembrar cultivos 

permanentes en su parcela . 

En 1.949, una rnisi6n del Banco Mundial recornend6 ejercer presión 

sobre los terratenientes para que cultivara la tierra y propuso los im

puestos como sistema práctico para conseguir este objetivo, posterior -

mente el Decreto 290 de 1.950 buscó también por este medio el incremen

to de la producción� 

En 1.958 se hicieron nuevas propuestas tributarias, pero la le -

gislación se quedó en la etapa parlamentaria . 

1. 2.- ORIGEN.

1.2.1.- Ley 1,35 de 1.961 • 

A mediados de 1.960 se constituy6 el Comité Agrario con represen 

taci6n de los partidos políticos, iglesia, fuerza armada, las organiza

ciones rurales y otros estamentos. Este comité discutió y actualiz6 un 

ante-proyecto de Ley sobre la Reforma Agraria que se convirtió en la 

Ley 135 de 1.961, sancionada el 13 de Diciembre de ese mismo ai,o. Estas 

normas además de fijar las pautas sobre la Política Agraria Colombiana, 

creó el IN:DRA como su organismo eJecutor. 

1.3.- 08..ETIVCS. 

Inspirado en el principio del bien común y en la necesidad de ex 

tender a sectores cada vez más numerosos de la poblaci6n rural colom -

biana, el ejercicio del derecho natural o la propiedad, armonizando en 
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su conservación y uso con el interés social, se realizaron los siguien 

tes objetivos : 

a) Reformar la estructura social agraria por medio de procedi

mientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentraci

ón de la propiedad rústica o su fraccionamiento anti-económico, recons 

truir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundios y 

dotar y dotar las tierras a las personas que no las poseen, con prefe 

rencias para quienes hayan de conducir directa�ente su explotación e -

incorporar a esta su,trabajo personal. 

b) Fomentar la adecuada explotación económica de tierras o de

ficientemente utilizadas, de acuerdo con programas que preveen su dis 

tribución ordenada y racional parovechamiento . 

e) Acrecer el v□lúmen global de la��odúcción agrícola y gana

dera en armonía con el desarrollo de los otros sectores económicos, au 

mentar la productividad de las explotaciones por la aplicación de téc 

nicas apropiadas y procurar que las tierras se utilicen de la manera -

que mejor convenga a su ubicación y característica . 

d) Crear condicQones bajo las cuales los pequeño arrendatarios

y aparceros gocen de mejor garantía y tanto ellos como los asalariados 

agrícolas tengan más fácil a la propiedad de las tierras . 

e) Elevar el nivel de vida de la población campesina como con

secuencia de las medidas ya indicadas y también por la coordinación de 

los fomentos y servicios relacionados con la asistencia técnica, el -

crédito agrícola, la vivienda, la organización de los mercados, la sa

lud y la seguridad social, el almacenamiento y la conservación de los

productos y el fomento de las cooperativas . 



f) Asegurar la conservaci6n, defensa, mejoramiento y adecuada

utilización de los recursos naturales. 

PROYECTffi 

1.-

2.-

Antioquia 

Arauca 

3.- Atlántico 

4,-

5.-

6.-

7.-

Bolívar 

Caquetá 

Cesar 

Cauca 

8,- Córdoba 

Valle 

9.- Costa Pacífica 

10.- Cundina�arca y Boyacá 

11.- Cundina�arca 

12,- Huila 

13.- Magdalena 

14.- Meta 

15.- Nariño - Putumayo 

16.- Norte de Santander 

17,- Pereira 

18,- Santander 

19,- Sucre 

20,- ,Tolima 

SEDES 

Medellín 

Saravena 

Manatí 

San Pablo 

Florencia 

Valledupar 

Popayán 

Montería 

Guapí 

Bogotá 

Girardot 

Neiva 

Santa Marta 

Villavicencio 

Pasto 

Cúcuta 

Pereira 

B.Jcaramanga

Sincelejo 

Ibagué 
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. � g) Proponer, apoyar y coordin las orgau�foacioDeS que tengan
�t'. _,,,_. 

por objeto el mejoramiento económico, s ultural de la pobla -

ci6n campesina. 

1.4.- PROYECTCS. 

El IÍ\CORA desarrolla sus programas en diferentes frentes de tra 

bajo lla�ados Proyectos de Reforma Agraria. 

A través de lqs proyectos y dentro de la jurisdicción que para

cada caso señala la Ley, se cumplen los peogramas de Reforma Agraria. 

Para su funciona�iento actúan con una organización similar a la de las 

oficinas centrales, El Instituto cuenta con 23 pr□y-ectos distribuidos

ª lo largo y ancho de nuestro país. 

1.4.1.- Programas en ejecución . 

a) Adquisici6n de tierras El Instituto adelanta los límites 

para adquirir tierras a través de negociaciones directas con los pro -

pietarios, por compra forzosas o expropiaciones y por extinción sobre

tierras incultas. 

b) AdJudicaci6n o parcelación de tierra : Todas las tierras -

que adquiere el IÍ\CffiA y que son aptas para la agricultura o ganadería 

las adjudica a los campesinos que llenen los requisitos y carecen de e 

lla .Para su mejor aprovechamiento los campesinos las explotan en far 

ma comunitaria, 

e) Titulación de Valdíos : Cuando los campesinos han explota

do tierras de propiedad del Estado y las trabaja directamente, el IÍ\CO 

RA se las titula en forma gratuita si la extensión no es mayor de 9J -

hectáreas . 

32 
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d) Desarrollo Social campesino No basta la tierra y el crédi 

to, es necesario la capacitación y educación de la familia campesina en 

forma integral y organizada. Se pretende con este programa formar a la 

población rural para que participe activamente en el reconocimiento y -

solución de sus problemas. 

e) Créditos : Los ca�pesinos que reciban tierras, también son

beneficiados con créditos suficientes y oportunos plazos. Para su mejor 

aprovechamiento el Instituto otorga asesoría y asistencia técnica perma 

nente tanto en la cdministración agropecuaria como en la administración 

de las fincas. 

Entre los tipos de créditos tenemos: 

- Crédito Supervisado.

Crédito Asociativo .

- Crédito Fondo R.Bco.G. (Fondo Rotatorio Banco GBnadero; If\CO

RA, Rec�Tsos Mixtos)

- Crédito Planificado·.

Crédito de Tierras .

Crédito para educación predial.

f) Adecuación de Tierras : Grandes extensiones de tierras per

manecen improductivas por falta o exceso de agua, an algunas épocas.El 

Instituto, en cumplimiento de la Ley adelanta la construcción de Dis -

tritos de Riegos y Drenaje en estos suelos aptos para la agricultura y 

la ganadería, 

Esta progr��ación tiene asesoria1 del HIMAT a partir de 1.976, -

mediante el Decreto 136 de 1,976 . 



CAPITULO 2 

"EL PRCTfECTO ATLANTICO " 
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EL PROYECTO ATLANTICO 

2.1.- GENERALIDADES. 

Las tierras ubicadas al sur del departamento del Atlántico, prá 

cticamente se encontraba sin ningún aprovecha�iento económico debido a 

las continuas inundaciones provenientes de los crecimientos periódicos 

del río Magdalena y el Canal del Dique, cuyas aguas unidas a la esca 

rrentia de las colinas de Manatí formaban la laguna de ese nombre . 

lo anterior fué causa para que el Ministerio de Obras Públicas

entrara a recuperar las tierras del Dique, como resultado de la dese

cación de algunas ciénagas, por este hecho se presentaron permanentes

enfrentamientos por la posesi6n de los terrenos, entre los antiguos 

pescadores quienes reclamaban sus lugares de pesca, los campesinos que 

deseaban aprovechar las nuevas tierras de vocación agropecuaria y los 

terratenientes quienes ampliaban sus propiedades con base en las tie -

rras desecadas, 
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Varios fueron los esfuerzos en busca de una solución que permi

tiera el despegue socio-económico de esa zona del país, 

En 1. 954 la LITC organizó su seccional del Atlántico con el fin 

de reconstruir sindicatos agropecuarios que representaban los intere -

ses de los campesinos, 

En 1,958 el Gobierno Nacional ordena la prospectación y constru 

cción del Dsitrito de Riego Ponedera-Candelaria a la Caja de Crédito A 

grario. Proyecto son el cual la Caja sometería a una redistribución en 
' 

-

beneficio de los agricultores; finalmente este proyecto no se puso e n  

marcha, puesto que en el momento de adjudicación de contratos 1.932 la 

conclusión fué que el valor real ascendia al doble "de lo:·estirnado , 

A.si mismo por esta época, la Misión Nathan Currie adelantó un -

estudio para la zona occidental del país, del cual surgió la creación

de la Corporación Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú-CVM

quien entró a estudiar el estado social y económico de la zona pesque

ra de Repelón, la ciénagas del oriente y el Canal del Dique, O sea el 

sector donde la desecación había traído peores consecuencias, encontra 

ndose en un estado alarmante de pobreza, desempleo, carencia de servi

cios públicos, puestos de salud, escuelas, en síntesis, precarias con

diciones de vida de sus pobladores, Fundamentadas en tales realidades, 

la CVM, recomendó la reconstrucción de un dique el cual debería unir 

las estribaciones rrontañosas de Punta Polonia y el Um6n, con el fin 

de lograr formarse un gran embalse que delimitara los sectores agrope

cuarios y pesqueros� Este proyecto significaba la construcción de un -

terraplen de 16 kms. de largo por una carretea ble t proyecto que poste

riornente sería base del Proyecto Atlántico . 

El TI\CORA, mediante Resolución f\b. 121 de Diciembre de 1, 963 e

manada'de la J.Jnta Directiva aprueba la creación del Proyecto Atlánti 
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ca, para la construcción de un distrito de riego y adelantar las obras 

y acciones correspondientes. Posteriormente, se dictarán nuevas resolu 

ciones con el objeto de incorporar al área de trabajo un mayor número

de municipios del departamento hasta que finalmente mediante resoluci

ón No. 00282 de Enero 15 de 1.974, se señala como afea de trabajo to 

dos los municipios comprendidos dentro de la jurisdicción de la divi -

sión política correspondiente. 

2.1.1.- Características Generales del área del Proyecto .Loca

lización . 

El área del Proyecto cubre todo el departamento, pero en lo que 

representa a obras de desarrollo físico, se encuentran ubicadas en el 

extremo sur del departamento,en una extensión de 30.100 hcts. , abarca 

el delta formado por el río Magdalena y el Canal del Dique, al sur has 

ta el pie de monte de las colinas que circundan el área en el extremo

norte y occidente, el río Magadalena como límite oriental . 

Clima 

Se clasifica como tropical semi-árido, la temperatura promedia 

anual es de 28Q C, la precipitación presenta dós períodos bien defini

dos: 

El llwioso de Abril a Noviembre . 

El seco de Diciembre a Marzo. 

La época de lluvias disminuye en intensidad durante los meses 

de Junio a Julio, época que se reconoce como veranillo de San Juan . 

Pero no exiten regularidad en cuanto a la epoca de lluvias pues 

to que·existen años en que la sequía se prolonga durante los meses que 
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generalmente son de invierno, perjudicando notablemente las activida -

des de la agricultura y la ganadería. 

En el área del proyecto existen las siguientes fuentes de agua 

superficiales. El río Magdalena que limita el proyecto por la parte o 

riental y dá origen al Canal del Dique. Sus aguas están calificadas 

co�o de óptima calidad para riegos . 

El embalse del guájaro, construido en 1.964, ubicado en la par 

te occidental del proyecto separa los sectores Repel6n y sur, con una 

superficie de 16.000 hectáreas y capacidad máxima de 350 M�-C capta la 

escorrentía de las colinas que lo circunda y además recibe periódica

mente agua del Canal del Dique con lo cual se controla la calidad de 

sus aguas y se evita la concentración de sales . 

2.1.2.- Antecedentes . 

1) Resolución que crea el Proyecto: Resolución No. 121 de Di

ciembre de 1,963.

2) Inauguración embalse del Guájaro: Octubre de 1.966.

3) Préstamo BIRF 502 para riego y drenaje 4.000 hectáreas

1 . So? - 1 . 976 •

4) Inauguración servicio de riego primera etapa Repelón.

5) Préstamo BIRF para drenaje 17.000 há. 1.972 - 1.977.

6) Resolución vigente No. 5020 de Noviembre 8 de 1.97?.

7) Decreto que ordena traspasar las obras de riego al HIMAT de



creta No. 132 de 1.976 , 

8) Fecha oficial de entrega al HIMA de educa 

ción de Repelón, Manatí y Santa Lucía. Febrero de 1.977 • 

2. 2 .- ORGANJZ PCION Y ESTRLCTURA. 

En razón de que el proyecto presenta varias zonas, cada una con 

caracterísiticas físicas ho�ogéneas, se sectorizó el área de trabajo a 

sí: 

Sector No. 1 Repelón 

[/JUnicipio de Repelón - desarrollo bajo riego y drenaje. 

Sector No. 2. o Sector etapa sur etapa 1 

Municipio de Santa Lucía, Suán y Campo de._la Cruz, desarrollo 

bajo riego y drenaje . 

Sector No, 3 o Sector sur etapa 2: 

Municipios de Manatí y Candelaria, desarrollo en secado y dre

naje . 

Sector No. 4 o Sector Norte : 

tvlJnicipios de Galapa. Malambo, Piojó, Ponedera, Sabanalarga y 

Santo Tomás - desarrollo en secano, parcelaciones fuera del á 

rea de adecuación de tierras. 

2. 3.- MEA DE INFLLEt\CIA Y PCTIVID/üEB 



SECTORIZACION 

PROYECTO ATLANTICO 
GRAFICO No-
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2,3.1.- Areas de Influencia , 

El área de trabajo del Proyecto abarca el territorio comprendi

do dentro de la actual jurisdicci6n de la dividi6n Político-Administra 

tiva del departar.iento del Atlántico • 

Areas de Influencias. 

SECTCRES BRLTTF6 

1.- Repel6n 4,200 

2.- Santa Lucía, Campo de 

la Cruz, Suán. 4.950 

3�- Candelaria, Manatí 24,900 

4.- Sabanalarga, Ponedera 

Pioj6 . 16,000 

50.000 

2.3.2.- Actividades , 

NETPS 

3,000 

4,200 

19,700 

26.900 

1) Adjudicaci6n, ase-oría, ingreso, titulación, extinción, cla

sificación, baldíos . 

2) Asentamientos campesinos: Producción agroeconómica, aseso -

fía, agrotécnica, campesina. 

3) Convenios con el SENA, ICB=, Programa PAN.

_ 2.4.- PROGRAl':V\S EN E...ECL.CiIDN. 

2,4.1,- Adjudicación de Tierras . 
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Con funda�ento del artículo 30 de la Cosntituci6n Nacional oe es 

tablece que el I/\CQ9A está facultado para velar por la tierra para que 

ésta cumpla uan función social. Por esta razón la citada norma agrega -

que por motivos de utilización pública o de tierra social definido por 

el legislador, podrá haber una expropiación mediante sentencia judicial 

o una indemnización, la carta fundamental exige que debe haber claridad

en los motivos de utilidad pública de la tierra .

La Ley 135 de 1,961 en su artículo 54 declara que, hay interés -

social y utilidad publica en la adquisición de tales tierras y mejoras. 

Cuando el instituto desarrolla el programa de adjudicación de -

tierra, se dictan las resoluciones individuales de afectación de tierra 

las cuales se notifican al propietario quien tiene derecho a represen -

tar las pruebas que la Ley otorga para demostrar la calificación de sus 

tierras . 

En órden a establecer si son adecuadas, inadecuadas, ex�otadas, 

incultas o explotadas por arrendatarios o aparceros el Instituto practi 

ca una,visita para determinar el estado de explotaci�n, obtiene los ava 

lúas catastrales o jurídico, fiscal (Agustín Codazzi), levantamiento to 

pográfico del inmueble, certificado de tradición. Reunidos estos requi

sitos el Instituto formula al propietario la oferta de compra, teniendo 

en cuenta la calificación y el precio, en atención al avalúo que estuvi 

era vigente en la fecha de la notificación de la resolución inicial, si 

hubiere acuerdo en la negociaci6n se otorga la correspondiente escritu

ra pública de compra - venta. Pero sino la hubiere el Instituto dictará 

una resolución de expropiación firmada por el Gerente General y aproba 

da por otra resoluci6n de la Júnta Directiva. Cumplido lo anterior se -

notifica al propietario quien tiene derecho a solicitar consulta de ex 

propiación ante el Tribunal Contecioso y Administrativo del lugar, si 

éste lo declara se presentará demanda de expropiación ante el ..llez del-
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Circuito Civil o Promiscuo del lugar a que pertenece el inmueble, el -

Juzgado, luego del cumplimiento del trámite previsto en los artículos-· 

451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, decretará la ex -

propiaci6n, cuya sentencia se inscribirá en la Oficina de Registro co

rrespondiente. Efectuado el avalúo por peritos el Instituto Agustín Co 

dazzi y el Consejo Asesor de la Política Agropecuaria, se ordenará e l

pago de la indemnización y del predio, 

2.4.2.- Parc�laciones . 

Producido el ingreso en .cualquiera de las dos formas antes ex 

plicadas y de conformidad con el literal del artículo 2 de la misma 

Ley, el Instituto procede a las dotaciones de tierra a los campesinos

de bajos recursos por el sistema de Unidades Agrícolas Familiares, bien 

individualmente o mediante la C□Flstituci6n de Empresas Comwnitarias o

cualquier sistema asociativo de producción . 

2.4.3.- Unidad Agrícola Familiar . 

Una cantidad de tierras suficientes para explotar en condiciones 

razona0ies será suministrada a una familia de escasos recursos económi

cos, dicha tier-ra se explotará para el sostenimiento de la familia medí 

ante el trabajo del propietario . 

2.4.5.- Extinción del Dominio , 

Con fundamento también el el artículo 30 de la Constitución Na 

cional que garantiza la propiedad privada siempre y cuando cumpla una 

función social, el Instituto,está facultado mediante el artículo 3 de 
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la Ley 135 de 1.561 para adelantar las diligencias sobre extinción del 

dominio privado, cuando el propietario deje de explotarlas, es decir , 

las mantenga incultas por un término de tres años continuos. 

Esta sanoión se extiende a cualquier extensión de tierra, la i

nexplotación por el término indicado se establece mediante una diligen 

cia de vista práctica por un experto agropecuario del Instituto, si la 

visita sirve para establecer que el predio está explotado aunque incul 

to, el término de inexplotaci6n total no alcanza los tres (3) años, se 

dicta una providencia mediante el cual se declara que hay lugar a ini

ciar dicho procedimiento . 

Si por el contrario se cumple el requisito del término anterior, 

el Instituto dictará una resolución motivada por el medio de la cual se 

iniciará el procedimiento administrativo pendiente el determinar si se 

ha extinguido o no el derecho de dominio, lo cual se notificará perso

na1mente a su propietario o se emplazará para notificar sino se le lo

calizare, caso en el cual se le nombra curador adliten con quien se 

continuará el procedimiento, se inscribirá esa providencia en la Ofici 

na de Registro al que corresponda el municipio en donde está ubicado -

el inmueble . 

La explotación del predio solamente podrá justificarse con fun

damento en el caso fortuito a la fuerza mayor sin que puedan incluirse 

dentro de éstos la incapacidad personal o legal del propietario o la 

falta de recursos económicos o la carencia de vías de comunicaciones 

si el predio está parcialmente explotado de manera regular y estable 

no son objeto de la declaración de extinción del dominio. Dentro de 

éstas se incluyen las porciones destinadas a proporcionar de aguas o 

suelos a provisión de manera para el servicio del predio y las áreas 

del inmueble que se requieran como complemento o ensanche de la explo

tación, siempre que no excedan el SCP/o de la zona explotada . 



46 

Si la explotación es de terceros que reconozcan dominio ajeno , 

se reconocen como zona explotada, notificada la resolución inicial el 

propietario, dentro de los quince (15) días siguientes puede solicitar 

una inspección ocular u otras pruebas que fueron procedentes para de -

mostrar la explotación. El Instituto prácticará las pruebas en un tér

mino de cincuenta (so) días. 

Para la inspección ocular se designarán a tres peritos: 

Uno por el-Th.CORA. 

Uno por el propietario 

Y otro por el Instituto Agustín Codazzi 

Rendido el dictámen, se correrá traslado al propietario para 

que solicite su complementación o aclaración, Cumplido lo anterior e 1 

Instituto resolverá mediante providencia si hay lugar o no a la extin

ción del derecho de cominio sobre todo o parte del inmueble. Es de ob

servar si el propietario no solicita inspección ocular se practicará u 

na alindación de zonas . 

2.4.5.- Clarificación de la Propiedad . 

Tiene cano finalidad el estudio de la tabulación o lo que es lo 

mismo de los títulos de propiedad de las fincas que son aparentemente

propiedad privada, con el objeto de establecer con claridad ai aún per 

tenecen al patrimonio del Estado. 

El estudio correspondiente se hace a través de un proceso admi

nistrativo que tiene también respaldo de la Ley 135 de 1,%1 o Ley de 

la Reforma Jl,graria. 
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Asi como también a través del C6digo Sustantivo y Fiscal, y o

tras disposiciones legales que rigen las propiedades estatales. 

La norma vigente para que esta clase de procedimiento se legali 

ce, están establecidas en el Decreto 1.265 de 1.977. Después de agota 

do el proceso para esto la Junta Directiva del INCDRA decide si la 

finca o terreno son propiedad privada o por el contrario aún pertenece 

al patrimonio del Estado. En este último caso se declara que la finca

es terreno baldío o sea propiedad Nacional, cuya administración por la 

Ley del Gobierno está asignada al If\CORA, quien posteriormente entrega 

rá el inmueble en adjudicación a las personas que regularmente llenen

los requisitos exigidos por la Ley. 

Adjudicación de tierras : Las tierras que ingresan por compra

del IJ\CORA, por cesión, permuta, expropiación-son devueltas a los ca11-

pesinos con el fin de que sean destinadas a las actividades agropecua

rias. 

La escogencia de las personas beneficiadas se hace a través de 

un procedimiento selectivo de los aspirantes o parcelas, Empieza por -

la inspecci6n e inscripción de los nombres de cada uno de los aspiran 

tes a una parcela, luego una revisi6n de los datos suministrados, para 

más tarde hacer una selección. 

Este procedimiento de selección de campesinos se hace por medio 

de un comité integrado por personas representantes de los campesinos , 

Contraloría Nacional, Contraloría del Departamento y el personal del

IJ\CORA, 

2.4.6.- Organización Campesina. 
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Las fo:nnas de producción del campesino ususario del It\CORA se ., 

encuentran en dos niveles: 

1) Parcelero Individual: es aquél que se le dá una Unidad Agrí

cola Familiar, esto depende de la calidad de la tierra a mayor calidad 

menos extensión y viceversa. Ejemplo: para una explotación agrícola de 

10 a 12 hectáreas,para una explotaci6n ganadera de 15 a 20 hectáreas. 

La otra forma de e0plotaci6n es la de empresas comunitarias; se 

inician a partir de 1973 con el fin de aprovechar mejor los recursos -

de crédito, tierras ·y fuerza de trabajo. 

Empresas Comúnitarias es la forma asociativa de producci6n F.A. 

P. donde el proceso de producción se caracteriza por:

1) La tierra explotada en forma comunitaria.

2) La ruerza de trabajo

3) Los créditos en forma común.

Esto conlleva a que las empresas comunitarias se rijan por una

norma legal como el decreto 20.73 que es el que reglamenta la forma ca 

mo debe marchar. 

La empresa comunitaria debe tener un mínimo de cinco socios (fa 

millas). Cuando es de 5 a 10 se nombran tres cargos: Presidente, Secre 

tario y Tesorero. Cuando es mayor de 10 se nombran cinco cargos: Presi 

dente, Tesorero, Secretario y dos Vocales. 

Para tener acceso a una empresa comunitaria se debe tener en 

cuenta los siguientes requisitos: 
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- Campesinos de escasos recursos econ6micos.

Campesino no propietario rural.

Campesino agricultor de profesi6n (prioritario)

Se hace un concenso, fichas de inscripci6n, edad, tres (3) hijos, 

ingresos. El INCORA le da crédito, tierras y asistencia técnica y asis 

tencia social . 

En la actualidad hay veinte (20) empresas corrunitarias colecti -

vas en el departament? . 

1) Sectorizaci6n del Proyecto.

Zona 1 : Manatí (Agua de Pablo - Candelaria - Ponedera - Sabana 

larga - Santo Tomás ), más o menos 500 individuales para un total de -

6.000 hectáreas . 

Zona 2: Repel6n (Villa Rosa - Arroyo de Piedra - Luruaco - Usia 

curí) 3J0 hectáreas . 

Zona 3: Campo de la Cruz - Suán y Santa Lucía) 

2.5.- ASPECTCB CUANTITATIVOS CEL PROYECTO. 

Desde de 1.965 hasta JJlio de 1.980 en el proyecto Atlántico se -

han invertido 698.3 millones de pesos distribuidos asi: (Ver cuadro 

No. 1 y 2 ) 
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CU.All,0 No. 1 

TABLA EST.ADISTICA DE LA INVEF6ION OCL EST.ADO EN EL PROYECTO INCORA 1. 963 - 1 .980

. SECTOR OBRA AREA (Has) VALOR (en millones 
BENEFICI.ADA 

REPELON RIEGO Y DRENAJE 3.500 87.5 

SECTOR SUR RIEGO Y DRENAJE 3.800 95.0 
(BIRF.502 -Co) 

SECTOR SUR DRENA. . .E 3.632 60.8 

(BIRF. 502 - Ca) 
-

SECTOR SUR DFENAJ:: 17.000 425.□

(BIRF 849 - Co) 

T o T A L 27.938 698.0 

VALOR INVERTIDO POR f-ECTMEA $ 25.000 

LAS OBRAS DEL SECTCR OC REPELON SE EJECWT ARON TOTALMENTE CON FINANCIACION INTERNA OCL PRES 

T.AMO BIRF 849 - Co. FALTA POR EJECUTAR EL 24 o/o= 155 MILLONES. 

CON EL PAESTAMO BIRF 502 - Co. SE EJECUTARON OBRAS EN EL MEA OC SECANO (849 - Ca) TALES -

COMO LCE CANALES INTERSECTORES OCCIOCNTAL Y ORIENTAL . 

) 
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CUPDRO No. 2 

TABLA ESTADISTICA CON LCB DIFEPENTES AUBLCE EN MANO DE OBRA EXTAAN..EAA 

CATEGffiIAS PROGRAMPCION 1.972 1,981 

FINANCIACION EXTERNA 

ASESORIA Y CAPACIT. ?. 608. 2 

CAPACITPCION II\CORA 5. 682. 2

CAPPCITACION HIMAT 1. 920. O

E..ECUCION A SEPT. 1.981 

4. 288. 2

4, 282, 2 

� ➔ 

POR E..ECUTAR 

FINMC. EXTERNA 

3.32□, O 

1.400, O 

1.920. O 

. 
...__ 

( - � NO :SE INVIRTIO EN SEPT, 1 de
-:; ;

1. 9 8 1
Q 
)' 
';:{ 

1 



52 

Análisis del Cuadro Estadístico en donde se encuentran y muestran 

las inversiones del Estado en el Proyecto Atlántico del INCORA. 

Como podemos verlo el Estado ha invertido en el Proyecto Atlántico 

por hectáreas, la suma de 25.000 pesos. Hay que aclarar que todas las o

bras ejecutadas en el sector de Repel6n fueron con financiaci6n interna. 

El resto de las obras de los diferentes sectores han sido ejecutadas por 

medio de un préstamo hecho en el Banco Internacional de Recursos Financi 

eros "BIRF 502 - Ca y 849 Ca. Por la suma de 698.3 millones de pesos: 

de:.la que falta por ejecutar un 24 % de la suma o sea 155 millones de pe 

sos. 

Con este présta'llO se ejecutaron obras de infraestructura, tales ca 

ma sistemas de drenaje y secano, canales de intercepci6n en el área orie 

ntal y occidental del departamento. 

En la zona de Repe16n se beneficiaron 3.500 hectáreas con un costo 

de 8.5 millones dedicados al riego y drenaje . 

En el sector sur se benefiaron 3.800 hectáreas en forma discri

minada con un costo de 95.0 millones en total y en drenaje 3.632 hectá

reas en el área oriental con un costo de 90.8 millones; En el sector -

sur y oriental en cuanto a la desecaci6n de ciénagas se beneficiaron en-

total 7.000 hectáreas, con un costo de 425. millones de pesos, para un

total en cuesti6n de inversiones en los aspectos físicos del proyecto 

de 698.3 millones de pesos en el lapso de 1.963 a 1.980, faltando por e 

jecutar 155 millones de pesos, pero debido a la situaci6n crítica que a

traviesa el INCORA, este Instituto na ofrece ninguna orientaci6n determi 

nada en la conclusi6n de las obras, teniendo en cuenta la divisi6n sufri 

da por el INCORA en HIMAT e INCORA, el mantenimiento de los canales y

el estudio de las aguas quedaron en poder del HIMAT, por lo cual la toma 

de decisiones se encuentra en su etapas de ubicaci6n institucionál. 
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Esta situaci6n se ilustra ad 

blece uno de los puntos 

paci6n de la amno de obra extranjera en los aspectos de :i.mplementaci6n 

del Proyecto Atlántico del INCORA, lo cual se ha pronunciado en la opi 

ni6n general y particular de los agricultores y campesinos, señalando

que uno de los grandes errores del INCORA, fué la de importar una tec

nología inadecuada tanto a las condiciones físicas de las tierras, la

mentalidad de nuestros campesinos y la situaci6n de nuestra agricultura. 

El cuadro número 2 trata de las estadísiticas de inversi6n en ma 

no de obra nacional y extranjera, nos muestra que de un total de 7.608 

millones invertidos en el lapso del 72 al 80 en asesoría y capacita -

ci6n al campesinado; 5.685 millones fueron pagados·a la empresa TAHAR 

de orígen israelí. Con el fin de implementar en este proyecto la t�cni 

ca y el reconocimiento de esta entidad a nuestra agricultura y a nues

tro campesinado, mientras que s61o 1.920 millones en capacitaci6n ex -

tranjera, basado más que todo en las técnicas del HIMAT, orientada es

ta capacitaci6n en el manejo y conservaci6n de las obras físicas de ri 

ego; esto en el período de septiembre a diciembre del 81, en este mis

mo período se incrementaron estos programas de capacitación y asisten

cia invirtiéndose 4.200 millones, los cuales en un 10Do/o se encarg6 es

ta empresa extranjera, sin participaci6n de ninguna clase de la mano

de obra nacional . 

Por lo que se puede observar la primacía de la asesoría y capaci 

taci6n extranjera en la ejecuci6n del proyecto INCORA y la repetici6n

consecuente de los errores sobre los canales se ha pronunciado la opi 

ni6n pública, perjudicando en gran parte la agricultura tradicional,ya 

que en el desconocimiento de las características de nuestro suelo y de 

nuestra mano de obra campesina es consecoante con las características 

de la orientaci6n y asesoría provenientes de un país, cuyas caracterís 

ticas nacionales, técnicas y sociales son muy diferentes a las nues -
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tras . 

En estos aspectos falta por ejecutar un total de 3.320 pesos en 

materia de asesoría y capacitación, de los cuales 1.400 millones están 

destinados al rublo de la intervención de la empresa extranjera y 1.920 

millones dedicados a la intervenci6n del HIMAT . 

Lo que nos muestra que el total de la suma destinada a la capaci 

tación y asesoría, en el período del 72 al 81, la intervención de la -

mano de obra y técnic_a nacional es menor de un 2Do/o frente al W/o de la 

intervención de la empresa foránea . 



CJlPITULO 3 

"IMPLICACIOI\ES SOCI�ECONOMICAS DEL PROYECTO ATLANTICO CEL I!\CORA" 



IMPLICACIONES SOCIO-ECONOMICAS DEL PROYECTO ATLANTICO CEL If\CORA 

3.1.- POBLACION IMPLICADA EN EL PROYECTO. 

La poblaci6n que habita los 22 municipios del departamento dife -

rentes a Barranquilla alcanza un total de aproximadamente 300.000 habi

tantes distribuidas en las cabeceras municpales, sus corregimieatos y -

caserías, esa poblaci6n conforma un número apr6ximado de cerca de 54. 

mil familias según los datos del censo de 1.973 proyecci6n a 1.980, de 

las cuales el INCORA en su diversos programas relacibn6 un total muy a 

proxirnado de 33.190 familias en forma directa, de las cuales 1. 751 co 

rrespondieron a la zona de Campo de la Cruz, 45é3 a la Zona de Manatí , 

4.900 a la Zooa de Repel6n, 4.896 a Ponedera, 11.820 a Sabanalarga, al 

Luruaco B.436, y a Santa Lucía 731, al Municipio de Suán 200 . 

Dentro de los objetivos del INCORA se determinaron inicialmente 

la adecuada irrigaci6n de las tierras baldías , la recuperaci6n y dis -

tribuci6n de ellos especialmente de los grandes latifundios, para ser -

entregada a crédito a los campesinos que no la poseen tratando de dotar 
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con esto a la gran masa campesina del mejor instrumento de trabajo que 

puede tener el agricultor o ganadero. 

De esta forma se pretendía crear la base productiva agrícola que 

conviertiera a nuestro país en un país totalmente independiente en ma

teria de producci6n agrícola para pasar en un segundo rengl6n a la ex 

plotaci6n de la agro-industria, es decir, a la industrializaci6n a los 

productos de campa. A través de este modelo de desarrollo cuyos esfuer 

zas fundamentales se verificaron en el Gobierna del DoctorCarl□s Lle

ras Restrepo, el país pasaría de ser una n3ci6n monoexportadora depen

diente del monocultivo del café a un país con capacidad de alimentar a 

su poblaci6n y corregir asi el déficit alimentario, ser capaz de expor 

tar inicialmente las meterias primas y luego los productos agrícolas -

transfor,n3dos y procesados . 

Sin embargo el INCORA al igual que otras serie de instituciones

que se crearon dentro de esos prop6sitos después de un período en que 

su orientaci6n fué netamente técnica, pasaron a ser manejados con fi -

nes políticos dentro de las pautas normales en toda estructura políti

co administrativa del gobierno en donde los elementos del gobierno y -

la estructura se convirtieron en elementos de manipulaci6n y de explota 

ci6n de los sectores populares y en especial de las clases trabajadoras 

que en nuestro país están constituidas en gran parte por el trabajaja

dor de la ciudad y el campesino o tranajador del campo. Poco a poco las 

grandes prop6sitos de distribuci6n de las tierras, tecnificaci6n de las 

labores agrícolas, de los créditos supervisados, de la integraci6n de -

las cooperativas, empresas comunitarias y pequeñas asociaciones con fi--

nes de explotaci6n de la tierra fueron perdiéndose al quedar sometidas 

a los intereses de los grupos políticos y ser convertidas más bien en 

mecanismos de concentraci6n de las tierras, como lo fué el caso del de 

partamento del Atlántico. En zonas que anteriormente eran de explota -

ci6n común y que constituían grandes ciénagas fueron desecadas por el 
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CUAORO No. 3 

POBLACION RURAL DEL DEPARTMENTO IMPLICADA EN EL PROYECTO 

SECTOR FP.MILIAS 

CAMPO CE LA CRUZ 1. 751

MANATI 455· 

PEPELON 4.900 

PONED.::RA 4.896 

SA9ANALARGA 11.820 

LURLJf-1[;O 8.436 

SANTA LLCIA 731 

SUAN 200 

OCPTO. DEL ATLANTICO 33.190 

Fl.ENTE DANE • 
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It\CDRA, para ser distribuidas al campesino de esas zonas, cuyos perjui 

cios percibi6'.' el campesina muy rápidamente cuando al llegar la época

de· invierno perdiendo sus cosechas por inundaciones, poco a poco fue -

ron apropiándose los grandes terratenientes del departamento con s6lo

externder sus cercados sin mayores especulaciones y sin que el campesi 

nado pudiera racer algo al respecta, casos concretos los de Repel6n,Ma 

natí en donde las agrupaciones campesinas han estado luchando por la -

recuperación de sus tierras y titulaci6n de las mismas, mientras que -

éstas son explotadas y cercadas por un terrateniente sin hacer mayores 

esfuerzos por legalizarlas . 

De esta forma el INCORA fué convirtiéndose en un ente sin ningu

na funci6n para el campesino, y más bién en un fortín burocrático de -

los mismos terratenientes, que son los que manipulan los diversos gru

pos políticos del departamento, corno consecuencia concentr6 su acción

en un grupo muy reducido de familias que hasta el año de 1.978, coma -

lo derruestra el cuadro No. 4 estaban constituidas por 3. ?62. familias

beneficiarias de sus programas, distribuidas asi: 997 familias benefi

ciadas a travées del programa de nutrición PJW; 61? familias beneficia 

das con créditos para programas asociativos, es decir, se integraban -

en unidades asociativas o cooperativas, empresas comunitarias para ex 

plotar en forma común un determiando bien; créditos para adecuaci6n 

predial beneficiadas 33 familias campesinas·; 258 beneficiadas con el 

programa del Fondo Rotatorio del Banco Ganadero con líneas de interés

especial, 565 dentro de las líneas de crédito planificado y 1.302 fami 

lias del cr�dito supervisado. 

Hasta el año de 1.978 se han invertido 600 millones de pesos para 

producir efecto en 3.?62 familias, lo cual nos viene a indicar frente a 

un número aproximado de 32.000 familias vinculadas a la explotaci6n de 

la tierra en el departamento, que s61.o un 10 o/o había sido beneficiado -

por los'diversos programas del It\CDRA hasta el año de 1,978, la cual su 



60 

pone en términos matemáticos que cada familia se le había podido otor

gar un crédito de$ 159.000 en una forma que se pudiera respaldar y mo 

ver independientemente, mientras que en la ejecuci6n de los programas

del INCORA, esta forma de ·. intervenir viene a representar que más del-

80 o/o de esos dineros, son dineros que se convirtieron en la construc -

ci6n de grandes centros como el de Repel6n, que hoy carecen de todo -

sentido puesto que no presta ningún servicio • 

Los últimos años el INCORA, ha ido restringiendo su intervenci-

6n a nivel social, este mismo cuadro número 4 ,  nos muestra como el 

mismo número de fami¡ias beneficiadas por créditos supervisados en el 

año 1.979 a 72 familias, y en 1.900 un ligero incremento a 308, dentro 

de un aspecto que los campesinos califican de netamente electoral, fa

cilitándose los préstamos en períodos electorales, mientras que los 

créditos asociativos y créditos de adecuaci6n predial aumentan en su -

número, lo que nos indica que el INCORA en los últimos años se de.dica

a prestar a familias que yan son propietarios de tierras y que por lo 

tanto pueden despaldar los créditos y dedicarlos al mejoramiento de la 

tierra que posee, mientras los créditos para programas asocialtivos a 

las empresas comunitarias y cooperativas han desaparecido; 

3,2.- VAL0RACI0N DEL CAMPESINO HACIA EL PRDYECT0 ATLA!\ITIC0.

Para hacer la evaluaci6n de los efectos sociales del proyecto del 

INCDRA, inicialmente nos habíamos propuesto hacer una evaluaci6n por me 

dio de una observaci6n directa por parte de nosotras como equipo de in

vestigaci6n, posteriormente y ante los mismos resultados y de las respu 

estas que obtuvimos de los mismos líderes campesinos nos dimos cuenta -

de que era mejor que esta evaluaci6n fuera hecha por los misroo campesi

nos y sus líderes, por lo cual optamos por tomar una muestra de esas fa 

millas beneficiarias, una muestra aproximadamente el 10 o/o con la sufi -

ciente · representatividad para que a través de las 225 familias, pudi� 
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��RRAl'f�u��¡A
CUADRO No. 4 

DISTRIBUCION DE LAS FA�ILIAS BENEFICIARICE SEGUN LA EPOCA 

DEL PROTECTO 

ANTES 

61 

CLASES DE BENEFICIOS 1.978 1.979 1 .980 

CREDITO SUPERVISADO 1.3J2 72. 308 

CREDITO PLANIFICADO 555 ·111 31 

FONDO ROTATORIO 

BANCO GANADERO 258 29 81 

CREOITO PAAA PDECUA 

CION PREDIAL 33 105 61 

CREDITO PARA PROGRPMA 

.t60CIATIVO 617 17 

FONDO FINANCIERO 

AGROPECUARIO 

PROGRANIA P.A.N. 99? 

TO T A LES 3.762 334 481 

FUENTE: INCORA . 



ramos obtener una distribuci6n en las diferentes zonas y a la misma 

vez implicar las distintas ocupaciones de esos beneficiarios, estos da 

tos que nosotras iniciamos con el cuadro número 3, en el cual hicimos 

una clasificaci6n en arrendatarios y propietarios, haciendo una clasifi 

caci6n de acuerdo a los oficios, tratando de mostrar que uno de los e

lementos más contrastantes del INCDRA es  este . 

Una progra�ación supuestamente dirigida a beneficiar agricultores 

en el cuadro encontramos que además de los agricultores, ganaderos, pes 

cadores, se encuentran como beneficiarios,obreros, educadores, comerci 

antes, empleados . En nuestras indagaciones ibtuvimos respuestas tales 

antes de la aparición del INCDRA, el campesino de hallaba sumido en la 

máss completa miseria, que la clase dirigente en algÚn momento pudo 

considerar peligrosa para la salud y la estabilidad del país y la pro 

tección de sus propios intereses, de allí que el Proyecto del INCORA -

venía a aliviar esa situaci6n y facilitar elementos de trabajo al cam

pesino, que dada su capacidad pudiera administrar un bien y saberlo ex 

plotar dentro de determinadas condiciones de supervisi6n. Sin embargo

el manejo político de la instituci6n fué dando pie a que los terrateni 

entes y los diversos políticos fueran ejerciendo su influencia para 

que se dieran beneficiarios a personas que no estaban vinculadas direc 

tamente a la explotaci6n del campo, mientras que aquellos ca�pesinos 

que por su nivel cultural, por su analfabetismo, su natural timidez y 

su expontáneidad recelaban de los instrumentos del Gobierno o no se 

consideraban capaces de participar en esos programas . 

De esta manera la muestra nos refleja la distribuci6n de esas 

225 familias, encontrándonos con que 166 jefes de familias son netamen 

te agricultores, 20 ganaderos, el pescado y los restantes de oficios 

diferentes, por lo:cual la muestra nos representa un 8P/o del total de 

familias,nos encontra�os con que una enorme proporci6n de gentes que 

no estaban directamente vinculadas a la explotaci6n de la tierra, si-
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no que aprovechando sus influencias pol�í:t:i�c:a:s������.;,.. 

parcelas, convirtiéndose en propietarios o arrendatarios as , 

que luego entregaban a campesinos para que las trabajaran en calidad

de explotadores, estos datos los demostramos en el cuadra 4.1. 

Otra forma de usar el INCORA para beneficios de pocas personas , 

fué la de suscribir pequeñas porciones de tierra en calidad de peque 

ñas propietarios y hacerse a grandes créditos con intereses por debajo 

del comercial, a través de las distintas líneas de cr�dito creados por 

el INCORA. De tal manera que de 10 a 12 de esos teITatenientes copaban 

el 80 6 gcp/o de las posibilidades de crédito y cuando la gran masa cam

pesina los solicitaba no existían dineros disponibles para facilitar -

los. 

Estas situaciones que forman parte de la historia del INCORA en 

el departamento del Atlántico, tienen un testimonio vivo en la exposi

ci6n de uno de los líderes que se pudieron hacer a una parcela, cuyas

opiniones resumen las de un grupo de campesinas del municipio de Mana

tí, cuya valor social, científico y político merecen ser consignadas -

en este trabajo, como un testimonio de la valoraci6n que la masa campe 

sina hace de la intervenci6n del INCO�A, en el departamento. De allí -

que el punto 3.3. que trata de las opiniones o corceptos del campesi

n�do sobre la Instituci6n del It-.CORA y las diversas instituciones que

participan en los programas, lo hallamos dedicado a la exposici6n de -

este líder campesino. 

3.3.- ENTREVISTA CON LICER CAMPESINO. 

Nombre PPBLO ALVAREZ. 

�\Jnicipio MANATI 



64 

LJSUARiffi DEL PROGRAMA y su DISTRIBUCION SEGUN LA TE/\ENCIA DE LA TIERRA 
CU.ADRO No. 4.1 

CLASIFICACION SUB-
SUB- TOT/+-SECTCflES A R R E N D A T A R I O S 

TOTAL P A O P I E T A R I O S TOTA o/o 
OFICICE l LES. 

LES. 

MANATI REPELON LURUACO SUAN MANATI REPELON LURUACO SUAN 

AGRICULTORES 34 13 12 59 46 30, 19 12 107 166 

GANADEROS 2 2 1 5 j2 .1 1c:; ::in 

MIXTCE 4 4 8 8 12 

PESCJll)ffiES o 1 1 1 

OBRERCB 3 4 7 7 2 3 12 19 

EDUCADORES o 

EMPLE.AD. PUBLIC. 2 2 . 1 1 _1 1 5 

ESTUDIANTES o o 

COMEFCIANTES o 1 1 2 2 

T O T A LE S 40 18 2 17 77 74 38 19 17 148 225 
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P.- ¿Qué concepto tiene ud. de la Reforma Agraria? 

R.- La Reforma Agraria es una acci6n del Gobierno que pudo favo 

recer a muchos campesinos, pero como en todas las políticas del Gobier 

no en donde hay mala administraci6n y desviaci6n de sus objetivos, se 

obtuvieron resultados en su mayoría negativos, pues no hay que negar -

que algunos campesinos del departamento anteriormente desposeídos de -

tierras y sometidos a salarios de hambre conservan en la actualidad 

sus parcelas, pero valiéndose de técnicas rudimentarias, ya que el IN

CORA carece de créditos supervisados . 

Muchos de los funcionarios dan por respuesta que el mismo campe

sino acabó con los créditos supervisados por la falta de pagos. El cam 

pesino alega que la falta de pago se debi6 a la poca orientaci6n, pues 

en su mayoría son personas sin conocimientos, dedicadas únicamente al 

campo y no les enseñ6 como había que utilizar ese dinero, pues la orien 

taci6n recibida fué superficial y no constante . 

P.- ¿Considera Ud. que la Reforma Agraria cumpli6 una verdadera 

función social en lo referente a la distribución de las tierras? 

R.- Para mi concepto la Reforma Agraria no cumpli6 una funci6n

social, ya que ésta debe ser integral, esto quiere decir que, además -

de tener en cuenta el cambio econ6mico debe abarcar el aspecto de la 

educaci6n, salubridad, vivienda, es decir, hacer del campesino un indi 

viduo integrado a su sociedad • 

La Reforma Agraria ha tenido como meta única la distribuci6n la 

distribución de las tierras en parcelas, muchas de las cuales carecen

de títulos de propiedad, pues los furcionarios las respuestas dadas es 

que la Ley es muy complicada . 
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P.- ¿Considera que la Reforma P-Qraria en su inicio fu� una estra 

tegia del Gobierno, para calmar la irconformidad de los campesinos? 

R.- Teniendo en cuenta los objetivos de la Reforma /3,Qraria a ni 

vel mundial: - Tratar de elevar el nivel de vida del campesino. - E -

quilibrar la tenencia de la tierra para que todos los campesinos la po 

sean, junto con el mejoramiento de la educación, salud, vivienda. 

Todos estos objetivos son nobles, pero situándonos en nuestra á

rea geográfica vemos ¿Porque se vi6 agobiado el Gobierno de Colombia a 

crear la Reforma Agr_aria? Precisamente porque ya no resistían la pre 

si6n del campesinado, el hambre y nuestra situaci6n los alarmaba, pues 

todo esto nos podía conducir a cometer actos violentos y espantosos . 

P.- Existi6 concordancia en los objetivos te6ricos y reales lle 

vados a la práctica? 

R.- La Ley 135 que es la Ley de la Reforma ,Afjraria y la que cre6 

el INCORA contempla sus objetivos, pero en la práctica no se realizaron 

Claro que el campesino también tiene parte de culpa, el campesino que -

no aprovech6 las oportunidades que le brind6 en buenas epocas el INCORA, 

por otra parte la mala administraci6n de sus funcionarios, caso especí

fico los estudios y asesoramientos adelantados, por prestigiosas firmas 

extranjeras como la TAHAL COr-BULTING EN GINEERS LTD, compañía isaraelí

de renombre mundial, experta en recuperaci6n de zonas desérticas encar-:, 

gada de aplicar sus técnicas en nuestra regi6n sur, una de las de mayor 

derrame pulviométrico, ganando sueldos extravagantes que no compensaban 

con su trabajo . 

P.- ¿Invirti6 el INCORA cantidades de dinero en obras de infraes 

tructura? 
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R.- Las inersiones de millonadas de pesos en el Proyecto Atlánti 

co dejaron un vestigio de progreso a estas zonas, tales como obras de -

infraestructura que fué preciso construir en el sur corno carreteras, pu 

entes, canales, electrificaci6n, viviendas, dándoles a los campesinos u 

na oportunidad que antes no habían tenido; al salir de ese estado de al 

vida en que nos han tenido los gobiernos . 

Estas inversiones hubieran sido fructíferas aún más para nuestro 

departa�ento, con un proyecto más rentable y de más impacto social . 

P. - ¿A qué se debe el abandono de las parcelas en los diferen -

tes sectores del departamento? 

R.- Como se anot6 anterioremente las grandes deficiencias en la 

programaci6n, como fueron: 

Los proyectos de ii:rigaci6n. 

Drenaje. 

Distribuci6n de parcelas de pésima calidad de tierra, pues en

su mayoría anegadizas y salitrosas. 

Y la falta de orientaci6n del campesino en sus créditos que no 

supo utilizar en sus sembrados y técnicas que no supo adminis

trar. 

Ya que la destrucci6n de las antiguas far.mas de producci6n no fue 

ron eficientemente por los métodos prometidos por el INCORA, como meta

de reinvindiGaci6n. 

Todo esto provoc6 el endeudamiento del campesino y por ende el a

bandono de sus pacercelas y para subsistir han tenido que emigrar a la -

ciudad en busca de nuevos horizontes. 
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3.4.- EL TRA9AJADOR SOCip.J_ EN EL PRoYECTO ATLANTICO. 

Tal como se presentaron las observaciones del campesino a través 

de una encuesta realizada a unos líderes campesinos t:Bneficiados por -

el Proyecto Atlántico del INCORA, vanos a dar nuestras pareciaciones -

en calidad de Trabajadoras Sociales, respecto a los efectos sociales -

del Proyecto en menci6n y la ejecuci6n de las políticas de ésta Insti

tuci6n. 

El caso del INCORA en el departamento del Atlántico es uno de los 

elementos típicos de _la planificaci6n social en Colombia y la ejecuci6n 

de las políticas del Estado, reflejo del elemento superestructura! que 

orienta nuestra sociedad, que es a su vez un mecanismo de explotaci6n 

de la oligarquía sobre los elementos de la clase trabajadora. 

El INCDRA, paso a ser un Instituto que constituy6 en un momento -

dado una esperanza o una promesa para la reivindicaci6n del trabajador

agrario, en un mecanismo más de la burocracia del país a través del cual 

se dilapidan los recursos del estado y el esfuerzo del pueblo colombia-

no . 

En el INCORA, por ejemplo, el Proyecto Atlántico,-y sus programas 

a través de los cuales se desarraig6 la agricultura tradicion9.l., en el

cual el latifundista por medio de las formas de explotaciín de la tie -

rra y de la aparcería del arrendamiento de la tierra o por medio del tru 

eque del trabajo del campesino, venía ejerciendo un ?istema de producci6n 

capaz de satisfacer la demanda de alimentaci6n y de mercado de productos 

como el algod6n, plátano y pescado . 

A raíz de la implantaci6n del proyecto Atlántico, esa agricultura

tradicional fué destruída y se implantaron las nuevas modalidades orien

tadas bájo criterios importados en su gran mayoría, y en el momento de -



■lftCCIO• 69 

producirse el desarraigo de la agricultura 

temente sustituída 0por los métodos prometidos por el IM:::ORA como meta -

de la nueva modalidad para su reivindicaci6n . 

Plantear este tipo de agricultura o explotaci6n de la tierra; por 

lo tanto a constituirse en los efectos sociales son visibles hoy en la

mayoría de los municipios del departamento y en la ciudad de Barranqui 

lla . 

Asi vemos com� los fuertes flujos de migraci6n de la poblaci6n 

campesina se refleja .en los diferentes municipios del departamento y en 

los barrios marginales de la ciudad de Barranquilla y en las ciudades -

de Maracaibo y Marquisimeto del vecino país de Venezuela . 

El desarraigo del campesino de la tierra, el término de los vie 

jos sistemas de explotaci6n y la apropiaci6n de las tierras que antes e 

ran comunales, que eran explotadas por el campesinado y aún por los mis 

mas latifundistas, de común acuerdo bajo sistema de una explotaci6n que 

si bien no dejaba de ser un mecanismo de explotaci6n del latifundista -

sobre el campesino permitían una economía de consumo y mercadeo en la -

cual el campesinado de la regi6n desa:rToll6 sus modus vivendi. 1-by día, 

este tipo de agricultura ha sido suplantada en gran parte por la ganade 

ría extensa, por las plantaciones avícolas o explotaciones avícolas y

por el abandono de la tierra ante el aumento de los costos de su explo

taci6n . 

Al campesino joven no le queda otra alternativa que su migraci6n

a la ciudad, la péraida de su identidad y su ubicaci6n como un elemento 

marginal en el desarrollo de los polos urbanos de la costa y Venezuela. 

De esta forma el Proyecto Atlántico ha sido uno de los elementos

que más'contribuy6 a la desestabilizaci6n de la poblaci6n y a la inver-



si6n de la economía de esta regi6n, ya que en el momento el desarrollo -

de la manufactura en la ciudad de Barranquilla especialmente en el ramo

textil pudo observarse en gran parte ese flujo migratorio. 

Con el descenso del ritmo migratorio de crecimiento de ese sector, 

de la industria, esa mano de obra no pudo ser asimilada y pas6 a conver

tirse forzosamente en la poblaci6n marginal con la que hoy abunda en nu 

estras ciudades. 

El Trabajo Social ha iniciado su intervenci6n en esta problemática 

en una forma que no es. consecuente con la magnitud del problema, muy po

cas han sido las experiencias que se han verificado en materia de Traba

jo Social, en estos aspectos existen al respecto los estudios de los doc 

tora Inmaculada Guardiola y sus experiencias en la zona sub-oriental del 

deprtamento con las organizaciones campesinas beneficiarias del Proyecto 

Atlántico especialmente en las áreas de Santo Tomás, Palmar de Varela y 

Campo de la Cruz. 

Otras experiencias han sido más bien de carácter te6rico como la -

de las egresadas que trataron de definir la ubicaci6n del Trabajo Social 

Rural frente a la sociología rural y establecer un punto de partida para 

la intervenci6n de este profesional, en este sector . 

En el INCORA, hasta el momento, no ha sido posible por lo menos en 

el Proyecto Atlántico la ubicaci6n del Trabajador Social. 

El sentido partidista, politiquero, con que ha sido manejada esta

Instituci6n ha privado á1 Trabajador Social de ubicarse como elemento ca 

paz de proyectar y de ampliar los beneficios del If\CDRA o por lo menos -

de acentuar los posibles beneficios que esta Instituci6n podía traer a -

la regi6n y al campesinado que en ella habita . 

1-by día y a partir de este momento, en el cual el INCORA practica-
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mente ve aumentada sus perspectivas en la regi6n por los enormes défi 

cit que en todos los renglones afectan el presupuesto de la naci6n, y 

por lo tanto afectan a esta Instituci6n; los efectos negativos del INCO 

AA por lo que ha dejado de hacer y por las repercusiones que en la agri 

cultura, en la ganadería y en la pesca, ha tenido este proyecto; van a 

demandar una mayor intervenci6n del profesional de Trabajo Social en 

los diversos niveles en que éste profesional pueda manifestarse dentro

de la problemática. 

Para este a�álisis de la evoluci6n y de las experiencias anterio

res asi como los aportes de este trabajo, puedan servir de pauta para

esta intervenci6n profesional . 

3,5.- LAS RELACIO/\ES QUE OCBEN IMPERAR ENTRE EL TRABAJADOR Y EL

PATROND. 

No es una relaci6n que se establezca unilateralmente de uno a o -

tro y tampoco es una relaci6n excepcional en el sentido de que s6lo es

tablece una obligaci6n en cuanto al aporte de la capacidad de trabajo y 

en pago de salario; sino que establece una serie de compromisos y obli

gaciones que procuran en todod momento la obtenci6n de los objetivos de 

la organizaci6n, preservaci6n y el bienestar. Esas reglamentaciones de

ben estar perfectamente desunudas para el bien del trabajador y de la -

empresa. 

Otra relaci6n basada en apreciaciones negativas o en elementos 

que no estén definidas es una relaci6n que se presta a inconvenientes 

especialmente cuando el crecimiento de la organizaci6n tiende a ser ca

da vez más compleja; las relaciones entre los miembros de la organiza -

ci6n y las diversas secciones en las cuales ésta se halla estructurada. 

De aquí'que la ley se preocupe por la protecci6n del trabajo y del tra-
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bajador y obligúe en su artículo del C6digo Sustantivo del Trabajo a -

definir lo que es el reglamento de trabajo . 

El conjunto de obligaciones en las cuales se obliga tanto al pa -

trono como al -trabajador_ en virtud del compromiso que ambas partes 

han adquirido como finalidad de la organizaci6n; de igual forma y en 

pos de la protecci6n de la integridad física del trabajador y del bien

que supone el proceso de capacitaci6n en el cual se ha ubicado el traba 

jador, internalizado por éste, hasta el punto de pasar a ser pautas de 

conducta laboral, lo que se conoce con el nombre de Reglamento de Higie 

ne y Seguridad Industrial. 

3.6.- EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ADMINISTRACION OCL RECUR30 1-UMA

NO. 

Las ciencias y las técnicas de la administraci6n organizacional -

han sido consideradas hasta cierto punto en sus aspectos directivos y -

de planeaci6n, un campo en el cual se ha marginado al Trabajador Social 

y las disciplinas que procuran el bienestar social de los individuos.De 

esta forma esta concepci6n ha obedecido al criterio sobre el cual se di 

seña la organizaci6n en el seno de la sociedad capitalista; en esta so

ciedad la empresa es mirado sólo como un medio de producci6n de gananci 

as. 

Dentro de este criterio moderno, la organización empresarial ha -

sido considerada hoy en día como un sistema social. Un sistema social -

con unas finalidades y unos objetivos en torno a los cuales se desarro

llan toda una serie de actividades cada vez más complejas, cada vez de

mayores exigencias tecnol6gicas y científicas en las cuales el recurso-

humano ha ido adquiriendo a través de esas exigencias un valor que ha i 

do superando en muchos casos el valor del elemento maquinaria. De esta

forma la'conservación del recurso humano, el desarrollo de la producción 
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son factores que han ido tomando mayor importancia dentro del funciona 

miento de la organizaci6n; algunos autores definen hoy la administra 

ci6n organizacional, como la administración o la coordinaci6n de un 

sistema social. 

Este criterio significa para el Trabajador Social una apertura -

que le permite ir definiendo y ubicando su posici6n, ampliando su pro

yecci6n dentro de la organizaci6n empresarial, cuando su objetivo de -

procurar el bienestar social del trabajador viene a constituir un obje 

tivo de la empresa, tendiende a conservar el recurso más valioso con -

el que cuenta. 

De esta forma el Trabajador Social se enfrenta a una situaci6n 

en la cual debe medir sus posibilidades de interve�i6n en ese campo 

con relaci6n a los instrumentos profesionales, cientpificos, tecnol6gi 

cos, es decir, puede capacitarlo o invalidarlo para intervenir en los 

niveles de la administraci6n, diferentes a la simple ejecución de pro

gramas de bienestar . 

El manejo del recurso humano pasa a ser asi una actividad comple 

ja en la organización, que requiere un criterio que se oponga al crite 

ria sobre el cual se ha venido desarrollando hasta hoy día el manejo -

del personal . 

1-by diá la competetidad de nuestro sistema hace que la organiza

ci6n tienda a hacerse cada vez más técnica y plantee por lo tanto ca

da vez más exigencias en cuanto a la calidad del recurso humano. 

Esas exigencias plantean una inversi6n de tiempo, de recursos ma 

teriales y financieros para la organizaci6n; ese trabajador así capaci 

tado viene a constituir un profesional para la empresa, cuya conserva

ci6n en·todos los sentidos pasa a ser un objetivo de la administraci6n. 
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administración, al considerarla como 

un sistema social integrado alrededor de la consecusión de unos objeti

vos; objetivos que pueden ser individuales, grupales o sociales. En cu

ya obtenci6n el Trabajador Social puede debe ampliar sus posibilidades 

de intervención, en la medida en que sitematice el conjunto de con□cimi 

entos que percibe de las diferentes disciplinas sociales, como la econo 

mía, las sociales, el derecho, la administraci6n y la planeación; que -

forman parte de la estructura académica de la mayoría de las facultades 

de Trabajo Social existentes en el país y específicamente de la Corpora 

ción Educativa Mayor .del Desarrollo ''Simón Bolívar". 



CAPITULO 4 

"EL TRABAJ,AJ)(JR SOCIAL Y EL PROYECTO INCORA DEL ATLANTICO" 



EL TRABAJADOR SOCIAL Y EL PROYECTO INCORA CEL ATLANTICO 

La participaci6n de un profesional como Trabajador Social estre

chamente comprometido con la realidad sobre la cual se proyecta por la 

naturaleza de su profesi6n y sus objetivas intrírisicos; obligan a esta 

blecer parámetros de car�cter particular que le permitan proyectarse 

conveniente y consecutivamente en el medio y la realidad en cuestiona -

miento . 

Esta proyecci6n y esta consideraci6n de elementos particulares de 

be responder a parámetros universales de la ciencia del conocimiento, de 

la política y de los valores inherentes al comportamiento ético de un -

profesional en una situaci6n dada . 

De esta forma particularizar las experiencias a la intervenci6n 

del Trabajo Social frente al Proyecto Atlántico del INCORA, requiere 

en primer lugar, establecer algunos elerrentos te6ricos sobre los cuales 

se enmarque esa intervenci6n; hacer Uf'lél sistematizaci6n de la experien

cias existentes en el sector rural del departamento del Atlántico y es-
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pecíficamente en el caso del INCORA, y finalm:e�n�t=e�es�t�a!:it�eB...l,��al�t�eri:r:.:Z� 

nativas para la intervenci6n del profesional en esa realidad sobre el -

objeto de estudio. 

4.1.- ASPECTCE TEORICCE. 

El elemento te6rico sobre el cual enmarcamos este aspecto de nues 

tro trabajo, considera los apartes de los autores Natalio Kisnemann en 

su obra Práctica Social en el medio Rural, en la cual establece algunos 

lineamientos sobre el medio rural en las características de la naturale 

za de la profesi6n de Trabajo Social, sus diversas etapas y las posibi� 

lidades que este profesional ofrece a la intervenci6n en el medio ru�al 

como un instrumento capaz de generar factores de progreso, de bienestar 

y de dinámica social. 

Nos basamos también en la obra Campos de Apli.caci6n del Servicio 

Social en Nnérica Latina de la organizaci6n de los Estados Arner'icanos , 

en la cual esta organizaci6n entra a sistematizar algunas experiencias

verificadas a partir del plan Alianza para el Progreso, verificado en -

esta región de la .América en los años sesenta (60); de los cuales algu

nos aspectos sistematizados han sido incorporados al aservo del conoci

miento no sólo del Trabajo Social sino de todos aquellos profesionales, 

que participan de esta clase de proyecto. 

Utilizamos también elementos de la obra La organizaci6n para el 

Desarrollo de la Comunidad, de la organizaci6n de la Naciones Unidas -

del Fondo de Cultura de la Naciones Unidas, editado en el año de 1.966, 

en la cual las Naciones Unidas dentro de un radio mucho más amplio sis 

tematiza experiencias verificadas no sólo en nuestro continente, sino, 

en otras regiones, cuya característica principal es su ubicación dentro 

de las llamados países subdesarrollados o en vías de desarrollo; final-
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mente como aproximaciones a nuestro medio rural particular y experiencias 

provenientes de profesionales relacionados con la Facultad de Trabajo So 

cial de la Corporaci6n Educativa Mayor del Desarrollo "Sim6n Bolívar", -

entramos a considerar los trabajos de tesis elaborados por las egresadas 

María de los Angeles Pérez, Nancy García y Erlinda Caicedo y la Trabaja

dora Social Inmaculada Guardiola , en los cuales se abordan elementos te 

6ricos y algunas experiencias bastantes representativas de lo que podría 

ser y debe:Ha ser la proyecci6n del Trabajo Social en el caso específico 

del departamento del Atlántico • 

En términos de intervenci6n del Trabajo Social en el medio Rural 

debemos partir: De que toda intervención profesional es un ejzrcicio o u 

na materializaci6n de la práctica social de una-persona cuyos conocimien 

tos, cuyas capacidades, cuyo entrenamiento le capacita para producir tra 

nsfornaciones en este medio, de hecho transformaciones que sean positi 

vas, cuantitativas y cualitativas, en este sentido se expresa Natalio 

Kisnerman firmando: "Toda practica social supone la inserci6n en un pro

ceso de producci6n referido a la tranformaci6n de un objeto por el hom -

bre que se da bajo determinadas relaciones de prciducci6n establecidas en 

tre poseedores de medios de producci6n y no poseedores de ellos". 

Esta expresi6n además de ratificar o enmarcar el aspecto del ejer

cicio de la profesi6n dentro de una materializaci6n de la práctica soci

al del profesional de Trab3jo Social, establece un criterio en el cual 

esta práctica se da bajo determinadas relaciones de producción, existe 

en el sector rural objeto de nuestro estudio especialmente en el sector

intervenido por el Proyecto Atlántico, son aquellas relaciones de produc 

ci6n que el sistema capitalista determina para el sector rural,originan

do dentro de una estructura de clase terrateniente poseedoras de grandes 

extensiones de tierras que concentra en si la mayor parte de la tierra -

productiva y un sector del campesinado como grupo opuesto que no posee

la tierra y que percibe como fn.ito de sus esfuerzos el pago en salarios-
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en el caso de los más afortun�dos y en otros en1�e�s�p�ec�1t·e�s�c����;;Q....Qj�J 

sus esfuerzos. De esta forma la intervenci6n del profesional obedecie 

ndo a esa estructura de clase a su formaci6n y a su concepci6n idel6 

gica, debe responder a los intereses de uno de los grupos sociales an

tes enunciados o se convierte en un profesional reproductor de esas -

relaciones o es un profesional que entra a tranfomar esa situaci6n

trascendiendo el nivel de las simples reformas que s6lo buscan en resu 

midas cuentas la estabilizaci6n de la situaci6n mediante la implementa 

ci6n de mecanismos de las tensiones existentes. 

La ubicación del profesional de Trabajo Social como la de todo -

individuo responde fundamentalmente a las dos concepciones en contra

dicci6n que se manifiestan en nuestra realidad; la concepci6n metafísi 

ca y la concepci6n materialista dialéctica a través de las cuales el -

individuo o profesional puede poseer de la realidad del sector rural.

del departamento del Atlántico en el cual se ejercen los progra�as del 

Instituto Colombiano de la Reforma ,Agraria , una visi6n estática sobre 

la cual esta Institución y el Trabajador Social y el campesinado pue -

den plantear reformas tendientes a ma�tener en una forma estática es

ta realidad. Además esa reformas consideran al medio intervenido en un 

medio significativamente independiente de la realidad de nuestro país. 

La concepci6n Dialéctica implicaría que los efectos de esos pro

gramas y de esos protectos, su programaci6n, sus polticas, sus objetivos 

metodología y su implicaci6n, obedecen a consideraciones de más amplio 

espectro . De esta forma esos programas vienen determinados por una -

política que a su ves reflejan los intereses de la clase dominante que 

tiende a perpetuar esta situaci6n. De esta forma la concepci6n dialécti 

ca implicaría para el Trabajo Social que su intervenci6n en ese medio 

no s6lo iba a procurar :reformas tenuantes de las tensiones existentes , 

sino en lo posible generar transformaciones que modifiquen sustancial 

mente esta situaci6n en beneficio del sector menos favorecido que en es 
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te caso está comprendido por el campesinado del departamento del Atlán 

tico o grupos de pescadores, campesinos sin tierras y una capa de po -

blaci6n marginal que se ubica en las poblaciones rurales del departa -

mento y que tarde o temprano tiende a convertirse en el sector de mi -

grantes que viene a constituir de los barriadas marginales de nuestras 

ciudades o del vecino país de Venezuela. 

La intervenci6n del profesional del Trabajo Social en el medio 

Rural especialmente en el media rural del departamento del Atlántico , 

supone en una primera aproximaci6n la necesidad de conocer con exacti

tud y con una aproximasi6n suficiente para basar su intervención las -

características particulares, sociales, antropol6gicas, econ6micas y

los elementos específicos que particularizan las formas de prciducci6n

y las relaciones de producci6n existentes. 

Este conocer nos lleva en primera instancia a tratar las carac

terísticas principales del medio rural sobre el cual nos proyectamos y 

estos elementos que han sido ya establecidos en los primeras capítulos 

en donde tratamos lo que es el sector sur y central del departamento 

del Atlántico sobre el cual se verifica la mayoría de los programas 

del Proyecta Atlántica nos permite establecer algunos factores que di

ferencian sustancialmente al medio rural del departamento del Atlánti

co, del medio rural de otras regiones del país, y es el hecho específi 

ca de lo que la posici6n de Barranquilla como polo de eesarrolla frente 

a las otras poblaciones del departamento. 

Sustancia:Imente o de hecho s61o existe un municipio capaz de gene 

rar una economía independiente de la ciudad de Barranquilla en el depar 

tarnento del Atlántica . Este municipio o ciudad lo es Sabanalarga, por 

el tamaño de su poblaci6n , por su relativa lejanía de la ciudad de Ba

rranquilla y por ser un centro con capacidad productiva y corcentradora 

de la producci6n de una amplia regi6n del departamento y además par ser 
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departamento , es también un polo de sitribuci6n hacia ciudades como 

Cartagena y la misma capital del departamento, Barranquilla. 

Pero en el resto del departamento de opera una dependencia absolu 

ta respecto a la capital; de esta forma estos municipios vienen a ser -

municipios en los cuales la mayoría de la poblaci6n trabaja o estudia 

en la ciudad de Barranquilla, de hecho parte sustancial de la poblaci6n 

de Sabanalarga también lo hace en esta forma manifestándose en ella los 

mismos términos de la dependencia. El. Proyecto Atlántico del INCORA en

uno de sus obejtivos plantea la rotura de esa situaci6n . 

Mediante la implementaci6n en el sector rural· de algunas ventajas 

en cuanto a servicio, vivienda, educaci6n, salud, trabajo, existentes en 

el sector urbano que ubicados en el campo vienen además de aumentar la

producci6n a generar factores de progreso en estas comunidades los re -

sultados o ela-ialisis de estas experiencias verificadas no s6lo por las 

investigadoras, sino por las hoy profesionales antes mencionadas, nos -

permiten establecer la situaci6n de postraci6n en la cual se encuentra

el campesinado del departamento. Lejos de producir los beneficios ape

tecidos por el sector rural no s6lo por la casa del campesinado, sino 

por los medianos poseedores de tierra, los arrendatarios, los colonos -

los aparceros y aún los grandes terratenientes; el Incora se ha consti

tuido en un factor negativo para el proceso de proci.Jcci6n en el sector 

agríéola y ganadero del departamento de hecho uno de los factores de la 

migraci6n del campesinado hacia Barranquilla, Cartagena y Venezuela,lo 

han sido los resultados negativos de este proyecto, las tasas de produc 

ci6n y de crecimiento marginal de la ciudad de Barranquilla se asenta -

ron a partir de los años sesenta y setenta (60 y 79) en los cuales este 

proyecto empez6 a manifestarse en sus aspectos más negativos sobre el -

sector rural y a producirse el desplazamiento de gra'ldes masas de la po 

blaci6n'hasta encontrar que estos rirunicipios son municipios cuya pobla-



ci6n tiende a envejecer rápidamente, por cuanto a la pob1aci6n joven se 

desplaza. hacia otros centros y polos de desarrollo en los cuales cree 

encontrar mejores oportunidades para su subsistencia y su realizaci6n . 

Desafortunadamente estadsiticas en este sentido o sistematizaciones más 

ampplias en materia de conocimiento de lo que es la masa campesina de 

nuestro departamento y de las estadísiticas sociales y de los fen6menos 

que se verifican en ella y de los fen6menos que con gran acentuación se 

peoyectan sobre los diversos núcleos poblacionales existentes o no se -

han sistematizado o segÚn la afirmaci6n que hacen las egreadas mencio

nadas anteriormente, no existen denotando esto una gran pobreza en ma 

teria de elementos teóricos sobre el conocimiento de nuestro campo, por 

lo tanto estas experiencias de las profesionales del Trabajo Social -

que trataron sobre este aspecto, se constituyen en este trabajo, con la 

cual nosostras hacemos un aporte sobr,e lo que es la intervenci6n en es 

te sector del Trabajo Social en los puntos iniciales a partir de los cu 

ales pueden y deben desarrollarse nuevas experiencias en este sentido . 

4.2.- EXPERIENCIAS EN EL SECTOR RURAL DEL CEPARTA'vlENTO DEL ATLAN 

TIC□ • 

La sistematizaci6n de estos aspectos es tarea que compromete a lo 

que ha sido la experiencia del Trabajo Social en el Sector Rural de nues 

tro departamento. 

Ya es la larga la trayectoria de la profesi6n en la ciudad cuando 

las dos facultades existentes tienen más de ocho años de existencia, sin 

embargo, hay que afirmar que la experiencia del Trabajo Social en el sec 

tor rural, ha sido muy limitada y puede circunscribirse a casos muy es 

pecíficos, susceptibles de numeraci6n; en nuestra facultad se puede es

tablecer el caso de la experiencia verificada por al profesional Inma

culada Guardiola realizada en algunas comunidades campesinas del depar-
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tamento especialmente en la subregi6n de Santo Tomás, Palmar de Varela, 

Manatí, en los cuales esta profesional pudo sentar algunos elementos -

fundamentales que sin embargo no han sido materia de profundizaci6n en 

otros trabajos y en otras proyecciones en el sector de la práctica y de 

la intervenci6n profesional en la Caja Agraria que debe ser una institu 

ci6n a partir de las cuales se debe vincular al Trabajador Social ha -

cia el sector rural; no posee Trabajador Social en su planta de perso

nal actualmente y cuando la tuvo este profesional se limit6 a realizar

el trabajo interno, es decir, su experiencia se relacionaba con los pro 

blemas inherentes al bienestar de los trabajadores de la Instituci6n . 

De igual forma el INCDRA ha sido una instituci6n que h�sta el mo

mento no ha incluído en su n6mina como profesional de planta la presen 

cia de un Trabajador Social y s6lo hasta el momento la facultad de Tra

bajo Social de la Universidad Sim6n Bolívar ha logrado la vinculación -

de estudiantes a trav�s de sus prácticas quienes debidamente supervisa

das pueden constituirse asi en factores positivos para la proyecci6n de 

la profesión a partir de esta Instituci6n. 

Existen nombrados como logros de la profesi6n en los dos últimos 

años profesionales integrados al Banco Ganadero que trabaja a nivel de

asesoría y de orientaci6n a pequeñrncampesinos de nivel medio en cuanto 

a la utilizaci6n de los pr�stamos, obtenci6n de los dineros y el logro

de metas específicas que pueden constutuir garantías para nuevas opera

ciones crediticias en esta Instituci6n. 

El INDERENA es una Insti tuci6n que últimamente en el año 1. 981, 

nombr6 un Trabajador Social el cual viene proyectándose .más que todo a 

nivel de investigaci6n y nivel de orientaci6n del campesinado para la u 

tilizaci6n de nuevas técnicas y nuevos implementos de trabajo tendien

tes a generar factores tecnol6gicos que modifiquen la capacidad produc

tiva del sector campesino, especialmente de los pequeños campesinos y a 
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Parceros. Esta actividad del INCORA se viene concentrando especialmen 

te en lo que es la regi6n de Manatí y Repel6n , en algunos sub-proyac 

tos del plan de integraci6n rural; del plan de Desarrollo Rural Inte

grado DRI en el cual intervienen diversas instituciones . 

Otra de las instituciones en las cuales participa el Trabajador

Social es en el sector rural de carácter privado en la companía FRUCO, 

en la cual el Trabajador Social viene a convertirse en el intermedia -

ria entre la empresa y los productores de tomate, cuya intervenci6n -

tiende a crear una relaci6n estable entre la empresa para que ésta pue 

da implementar con cierta seguridad sus políticas de crédito sobre las 

cosechas que ya han sido adelantadas por los campesinos. Esta experien 

cia que todavía no es bastante significativa hasta el momento debe ser 

observada muy cuidadosamente por el profesional de Trabajo Social para 

ir evaluando sus posibilidades y sentando las bases a su adecuaci6n y a 

su mejoramiento cualitativo y cuantitativo . 

4.3.- ALTERNATIVAS PARA L A  INTERVENCION CEL PROFESIONAL DE TRABA 

JO SOCIAL FRENTE AL PROYECTO ATLANTICO DEL INCORA. 

La intervenci6n del Trabajador Social en el Sector Rural en el de 

partamento del Atlántico, no pueden aislarse de lo que es la intervenci 

6n del Instituto Colombiano de la Reforma Jlgraria en esta subregi6n. De 

hecho sea su intervenci6n en forma independiente o en forma institucio

nal tarde o temprano va a constatar los elementos de ese proyecto en -

la realidad ae esta subregi6n. De esta forma el Trabajador Social debe 

evaluar el impacto social que ha tenido esta Instituci6n, trabajo sobre 

el cual consideramos que en esta investigación hemos sentado bases más 

que suficientes para una evaluaci6n que se materializa en la conclusio

nes de nuestro trabajo. 
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Como alternativas inmediatas ya que la ubicaci6n institucional es 

bastante elemental o está por materializarse en fama amplia considera

mos que la etapa del conocedor de la realidad para poder intervenir con 

secuentemente debe ser una etapa que debe profundizarse en estos momen

tos en que ya el Trabajo Social entre.a poseer la oportunidad de profun

dizar su intervenci6n a través de las diversas instituciones anteriormen 

te nombradas y asi entrar en -un contacto más directo con el sector

del-campesinado de mediana capacidad econ6mica y aún con la clase terra 

teniente de la regi6n . 

De hecho uno de los mayores errores del INCORA en esta materia ha 

sido desconocer la experiencia y la tradici6n que en materia de agricul 

tura y ganadería existía en esta subregi6n anteriormente, producto de u 

na política equivocada en la cual se subvaloran los métodos, las costum 

bres, las normas y valores de las comunidades sobre las cuales intervie 

nen tratando de implementar o de forzar en ellas la implementaci6n de 

políticas y conceptos que obedecen a otras realidades. Este e.s uno de 

los elementos del diagn6stico que aunque de amplio conocimiento en todo 

el país se materializa con más claridad en el departamento, zonas cuye

vocaci6n fué anteriormente para la pesca por la existencia de grandes -

ciénagas, hoy se encuentran en poseci6n de los terratenientes en algu

nos casos y convertidas en desiertos en otros al se disecados esas ci� 

nagas y demostrar su escasa vocaci6n agrícola, perdiendose hacia la ca 

pacidad de servir de criaderos de peces para el río Magdalena y al mis

mo tiempo de dep6sitos de agua en los cuales las inundaciones pierden 

su potencial al contener estas ciénagas grandes cantidades de agua en 

que en estos momentos por no existir estos dep6sitos se desbordan sobre 

los municipios de las riveras del río Magdalena, de esta forma les al 

ternativas del Trabajo Social se plantea en dos dimensiones la una en 

cuanto al conocer la realidad del departamento a la profundizaci6n de e 

se conocimiento existente y a la proyecci6n de nuevas metas del conocer. 

La segunda en cuanta a determinaci6n de.,metas de carácter científico es-



pecíficas a la profesi6n de Trabajo Social a partir de su ubicaci6n en 

las instituciones a las cuales nos hemos referidos en los apartes ante 

riores; y la tercera en cuanto a lo que supone la definici6n de lapo

sición del profesional . 



CAPITULO 5 

"IMPLICACIONES FISICAS DEL PROYECTO ATLAl\JTICO DEL INCDRA" 



IMPLICPCIONEB FISICAS DEL PROYECTO ATLANTICO OCL It\CORA 

5.1.- RENGLON AGROPECUARIO. 

A xontinuaci6n describiremos en forma general las caracteristicas 

agropecuarias desarrolladas en el Proyecto Atlántico : 

G::í'ERALIDADES: 

Las actividades agropecuarias encontradas se caracterizaron por

una marcada preferencia para adelantar la agricultura sobre la ganadería 

y la pesca. 

La actividad agrícola de la regi6n incluía los siguientes casos: 

Agricultura Tradicional. Desarrollada en el área antes del esta 

blecimiento del proyecto . 

�icultura Moderna . Pli'incipalmente incorporada con el proyec-



89 

to pero que incluy6 tanto a propietarios privados como a bene 

ficiarios de él en diferentes partes de la regi6n. 

Agricultura de ensayo y observaci6n. Desarrollada en el INCO 

RA en granjas de experimentaci6n. 

5.1.1.- Pctividades J¼;Jropecuarias Tradicionales. Antes de la E

jecuci6n del Proyecto Atlántico. 

Antes de la ejecuci6n del Proyecto Atlántico la mayor parte de 

la poblaci6n se dedicaba a la pesca o a la explotaci6n de la ganade 

ría o al cultivo de productos de pancoger. 

La ganadería se desarrollaba con una capacidad de pastoreo muy -

bajo que alcanzaba a media cabeza por. hct. 

La falta de agua en la estaci6n seca era un factor limitante pa

ra la cría de ganado. Adicionalmente algunas familias criaban cerdos y 

gallinas, alimentados con los sobrantes de la casa. 

Para la agricultura lw parcelas, "'paseían un tamaño de una o dos

hcts, La mayoría de las parcelas se trataban de baldíos nacionales ubi 

cadas en tierras bajas que únicamente podían ser utilizadas cuando las 

inundaciones cesaban. 

los cultiuos predominantes encontrados fueron: yuca, maiz, gra

nos y algunas hortalizas. La producci6n servía para satisfacer las ne

cesidades primarias de la familia y algunos sobrantes aran vendidos en 

los centros poblados . 

También se encontraron algunas plantaciones mixtas en los suelos 
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de textura arenosa de los diques alwiales de:h::rn ileÍ-e:iq:.;;�
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río Magdalena, plantaciones que consistían en plátano, banano, mango,

papaya y otros frutos tropicales . 

Los rendimientos obtenidos eran bajos, la agricultura tradicio -

nal afrontaba problemas tales como, presentaci6n de enfermedades, ata

ques de plagas y una pobre organizaci6n para el mercado. 

5.1.2.- Agricultura 11/ioderna . 

Se introdujeron algunas modernas prácticas de cultivos bajo la a 

sistencia del INCORA en la totalidad del Proyecto Atlántico asi: 

En la agricultura de secano situada en la parte norte y occiden -

tal del proyecto asi como en las áreas reducidas de la Etapa 11 del Sec 

tor Sur. Estas afeas totalizaron aproximadamente 5.000 hects. de las -

cuales unas 3.300 hects, están localizadas en dicha etapa. 

Agricultura de secano en el sector Repel6n. 

Agricultura de secano en el sector sur.. Etapa 1, en unas 400 hects. 

Bajo la agricultura Moderna están ubicadas unidades familiares de-

8 hects. donde se adelantan cultivos de sorgo, ajonjolí. 

Los cultivos de secano dentro del proyecto arrojaron resultados 

muy variables debido primordialmente a la pobre práctica agrotécnica, la 

época de uniformidad de los suelos y las dificultades para controlar 

los perídos de llwias. 

Los :cendimientos promedios obtenidos en el sector suri, en los años 

1.968 y 1.970 se encontraban entre 2.5 y 3.0 toneladas para el sorgo en 
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tre 400 y 9JO kilogramos para el ajonjolí. 

Los rendimientos de todos los cultivos varían de un lugar a otro 

de un año a otro y de un parcelero a otro . 

5.1,3.- Experimentaci6n Agrícola . 

Los trabajos de experimentaci6n se iniciaron por agr6nomos del -

Instituto Agropecuario_ (ICA), en coordinaci6n con funcionarios del IN

COHA, S iM-F de T flHAL. - Estos experimentos incluían : 

Introducci6n de nuevos cultivos y variedades, y prácticas a -

grícolas • 

De acuerdo con los resultados de los experimentos se concluy6,que 

adoptando adecuadas técnicas agrotécnicas respecto a los cultivos exten 

sivos de sorgo, algod6n, ajonjolí y pastos existía alguna experiencia a 

grotécnica que ayudarían a mejorar los cultivos, se consider6 la necesi 

dad de intensificar la experimentaci6n con el fin de lograr la introduc 

ci6n en el área . 

Finalmente y para una visi6n de la situaci6n actual e inicial en 

la agricultura se presenta el siguiente mapa. 

A continuación se presenta en los cuadros estadísticos 5.6. y 7 

la informaci6n referente a los desarrollos físicos de los cultivos en 

cada uno de los sectores y la proporción coneptual de cada sultivo en 

cada sector en el período de 1.982 a 1.980 que ilustra con una gráfica 

que nos muestra el descenso del área sembrada en el departamento por -

hectárea y año y como indicadores de los perjuicios que a la agricul

tura tradicional trajo la implantaci6n del proyecto . 



Análisis de los cuadros sobre la superficie sembiaada y de la grá 

fica que ilustra(No. 1) el descenso del área sembrada en el Proyecto A 

tlántico del INCXJRA. 

En resúmen de los observado de estos cuadros comprendidos en el 

perído 72 al 80, �poca en donde se ejecutaron la mayor parte·de las o 

bras de infraestructura y lso programas de sembrado; nosotros podemos

ver como en el año 1,963 el área sembrada por los usuarios del INCORA, 

alcanz6 su máxima expresi6n con una cifra cercana a las 3.000 hects. -

en el proyecto Atlántico. Para descender en el año de 1.977 que fu� u

no de los años más críticos a menos de 1.000 hectafeas con ligeros au

mentos en el año de 1.979, hasta declinar en una forma que lo ubica en 

situaci6n estacionaria en el año de 1,980, en años en los cuales las -

áreas sembradas se mantienen por debajo de las 1.000 hectáreas. en ma

nos de los usuarios del INCORA, es decir, que mientras el monto total 

de las inversiones se ha mantenido de cifras en un promedio alto en -

comparaci6n con el número de há. sembr:adas; los usuarios del INCORA o 

sean aquellas personas que inicialmente fueron beneficiarias de estos

programas, a disminuído su participaci6n en el área-sembrada en el de

partamento del Atlántico, aumentando asi la concentraci6n en manos de 

los grandes terratenientes y disminuyendo los beneficios sociales de -

este proyecto con los cuales esperaba revivir la agricultura del depar 

tamento y beneficiar a la masa del campesinado. 

La incidencia de este factor se puede medir inicialmente en el -

aumento de la migraci6n del campesinado hacia la ciudad de Barranquilla 

y hacía el vecino país de Venezuela , que en este período fu� singular 

mente alta. 

Pudiendo establcer como pauta de análisis que en la medida en que 

disminuía el área sembrada en el departamento del Atlántico aumentaba -

la emigrací6n y aumentaba a la poblaci6n de la ciudad de Barranquilla y 



RENGLON 
AGRICOLA 

AJONJDLI 

ALGODON 

SORGO 

TOMATE 

SOYA 

MAIZ 

Yl.CA 

FRIJOL 

TO T A 1 

CUADRO No, 5 

AREA SEMBRPDA USUARICE INCORA • MUNICIPIO CE MANATI 

AÑOS 1,972 - 1,980 

(Has.) 

1,972 
Sem,B/?8 

1.973 1.9?4 1. 975 1,996 1.97? Sem.A/?9 

1,158 - 25? 9?6 ·91 58 40 

285 98? 746 - - - -

- 1.183 904 1.167 425 714 535 

113 -129 109 97 84 67 54 

- 151 295 - - - -

- - - 57 - 14 18? 

- - - - - - -

- - - - - - -

1 !=._e;¡; 2 t'.Lt:;fl :::> .:-:111 2.297 i=;nn RS.1 81? 
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Sem,B/79 
Sem,A/80 TOTAL o/o 

2 2,582 22.5 

- 2.018 17.6 

382 5,311 46.2 

34 687 6,0 

- 446 3.9 

144 402 .3 5 

30 30 O 3 

4 4 0,2 

c;q¡:; 11 .1Rll I1nn n 
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CUADRO No. 7 

TOTAL SUPERFICIE SEMBRADA - USUARIOS INCORA - AREA PREST.AMO 849 CD 

AÑOS 1. 972 - 1,980 

11-lcc, 1 
- - tiem,t:J/"/tl Sem.B/79 

RENGLON Sem.A/79 Sern.A/00 TOTAL o/o AGRICDLA 1.972 1.973 1,974 1,975 1 976 1.977 

AJONJDLI 1,158 - 257 976 91 58 65 2 2.f:IJ7 19.4 

ALffiDDN 1.481 1.391 765 - - - - - 3,637 27. 1

SORGO -
' 1.197 1.004 1.167 425 728 589 382 5.492 41,0 

TOMATE 113 129 109 97 84 67 69 34 702 5.2 

SOYA - 151 295 - - - - - 446 3.3 

MAIZ - - - 57 - 14 187 165 423 3.1 

AJI TABASCO - - - - - - - 12 12 O .1 

AH.JYAMA - - - -

. 
- - - 14 14 O .1 

PLATANO - - - - - - 13 53 66 o.s 

GUAYP8A - - - - - - 2 ,_ 2 o.o 

YUCA - - - - - - - 30 .-n n.2 

FRIJOL - - - - - - - 4 4 o.o 

T O T A L 2,5?2 2,868 2.430 2.29? 600 86? 295 696 13.435 100.0 
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por lo tanto el flujo de emigración del campesinado hacia el país veci 

no . 

5.2.- DESAARDLLO DE LA INFRA.__l::STRUCTURA DEL PROYECTO ATLANTICO. 

De acuerdo con los estudios realizados se han llevado las siguie 

ntes obras : 

1) Construcci6n embalse de Guájaro con una extensi6n de 10.000-

héctareas y una capa�idad de 420 mmc. que resuelve los problemas de -

los pescadores y suministra agua para el sector de Repel6n . 

2) Construcci6n de un distrito de riego en el sector sur Etapa

1 en extensi6n aproximada de 3.730 há. desarrollado con el préstamo -

mundial 502 - Co.

En 1. 970, se inicia la adecuaci6n del sector sur en su área nor

te con una extensi6n de 22.600 há. brutas o 17.500 há. netas que se co 

nace como etapa 2 del sector sur, desarrollados con préstamos del BIRF 

849 Co.

Este sistema comprende tres principales obras dentro del sector-

sur 

a) Intersector Oriental: Es un canal de tierra de 8 kms. de

longitud que recibe el flujo de los arroyos Bejuco, Barro y Leña. En � 

su segundo tramo está el embalse de las flores que recibe los arroyos, 

Gallego y Drijata. El embalse está formado por un dique carreteable de 

4.6 kms. de longitud y en su tercer tramo un canal de descarga reves

tido en concreto con ·una longitud de Un km. desagua por gravedad en el 

río Magdalena . 
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b) Embalse de Sábalo : Intercepta los arroyos de la ·parte cen

tral de la colina, es un embalse de r.etenci6n de flujo que por medio -

de una estructura de salida se comunica con el sistema principal del

área. 

c) Interceptor Cccidental : Es una estructura de 11.2 kms, de

longitud que va desde Manatí hasta el embalse de G.Jájaro . Formado por 

un dique compacto el cual intercepta los arroyos Chacha, Malavet, Gua

yacanas y Mamones utilizado para proteger las inundaciones de la pobla 

ci6n de Manatí. 

d) Sistema de Riego : El riego para la Etapa 1 abastecido por el

río Madalena, por gravedad cuando los niveles del río sean superiores a 

las cotas de fondo del canal principal de riego y empleando una bocato

ma la estructura de descargue de los sedimentadopes del río. Por bombeo 

cuando los niveles del río sean inferiores a través de la·estaci6n de -

San Pedro. 

3) Vías Internas sector sur: Consiste en un sistema de carrete

ras que interconectan los municipios con el sistema de vía externa y u 

na red secundaria que conectará esos centros poblados con las áreas de

trabajo. 

4) Distrito de Riego de Repelón: Ubicado al occidente del embal

se del Guájaro en un área bruta de 3 .80□ há. y 3.5CXJ há. netas desarro

llados con fondos netos propios del INCORA, cuyos trabajos se iniciaron 

en el año de 1.968 . 

5 ) Obras Civiles : En cuanto a canales de drenaje se construye

ron 70.000 kms. carreteables 75.3 kms. , obras que demandaron una in -

tervenci6n de 55.436.100 de pesos. Asimismo se realizaron obras a ni -

vel terciarios o de parcelas, correspondientes ellas a la construcción-



de jagueyes, canales de drenaje, alcantarillado, subsolajes, empareja 

mientas de tierras y desmontes de los predios . Por concepto de estas 

obras$ 9.913.800.= pesos. 
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Por otra parte la electrificación sur del departaDento para efec 

tos de la interconexión eléctrica, inicialmente se firm6 con ELEGThAN

TA el contrato 049-77 cuyo objeto era realizar los trabajos y obras ne 

cesarias para la interconexi6n del sistema del sector sur (estación de 

bombeo San Pedrito) y las líneas de transmisi6n y subtransmisi6n cuya 

construcción y montaje se harían con el programa CCRELCA. 
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" CONCLLE IOtli'ES Y RECOlv'ENDPCIOf\ES " 



CONCLLB IO!\ES Y RECOMENDACIOf\ES 

A.- CONCLLBIONES . 

La situaci6n crítica ocasionada por la inundaciones ocurridas 

y la no determinaci6n de la obras financiadas y su consiguiente resulta 

do negativo para los agricultores que ocupan el área,la falta de opera 

ci6n y mantenimiento de las bombas y canales de drenaje, la situaci6n 

de los campesinos referentes a la baja productividad o pérdida de sus 

cosechas; la situaci6n,mora, suspensi6n y luego la pérdida de ensayos 

experimentales y como consecuencia de la indicada situaci6n, el abando

no de un considerable número de fincas por parte de los campesinos y la 

actual situaci6n financiera de los campesinos que permanecen aún en el

área del proyecto., hace preocupante esta situaci6n tanto para el gobie 

rno como para el campesino. 

La causa fundamental de los resultados negativos obtenidos -

hasta el presente y la actividad agrícola , radica en que las líneas de 

explotaci6n establecidas son inadecuadas para-la mayor afea del'proyec-
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to y sobre todo lo que respecta al sector st..c:', dado a los limitantes -

suelo-clima, inclusive para el sector de Repel6n en la medida en que

na se cuenta con un servicio de riego eficiente y oportuno, pues aun -

que es el sector que representa mejores condiciones climaticas son más 

críticas y el período de lluvias muy regular . 

Más crítica es aún la situación del sector sur, pues, además 

del clima, las condiciones físico-químicas (complejo salitroso) del 

suelo constituye limitantes muy difíles de duperar en cortos tiempos , 

además que s6lo un pequeño (Manatí) son los que no se presentan es 

tas situaciones adversas . 

Los programas en la reforma agraria en el.Atlántico han lle

gado a un �itual estancamiento, ocasionado por la equivocada destina -

ci6n de la tierra objeto de los programas, a lo anticipado en la pro -

gramaci6n de explotaciones en riego, en contraste con el lento desarro 

llo en los distritos y la persistercia de recuperar las inversiones de 

cr�ditos con base en las mismas explotaciones . 

Las condiciones desventajosas desde el punto de vista del com -

plejo suelo-clima, la irregularidad en los serviéies de riego, la pro

ducci6n y la productividad de los �ultivos realizados fueron ruy bajos, 

sumado a lo anterior la inestabilidad del mercado para la mayoría de -

los prductos cosechados determinaron la baja rentabilidad de los mismos 

en un promedio y hasta negativa en algunos casos. 

El endeudamiento del campesino como consecuencia de las condicio 

nes físicas, sociales, institucionales y de mercadeo en que se desarro 

llaron los programas de producci6n, muestran índices bastantes elevados 

asunto que obstaculiza la rehabilitaci6n de estos campesinos. 

-B.- RECOMENDPCIONES . 
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Partiendo de la base de que es imposible lograr una solución -

rápida y masiva se presenta un programa de rehabilitaci6n e forma es

calonada u selectiva que aunque lento y poco ostentoso asegure lo fun 

damental, cual es el sostenimiento de la familia campesina. Esto se

logra através del establecimiento de procedimientos de explotaci6n 

tradicionales para la regi6n, el campesino empezará en forma gradual

a realizar explotaciones más rentables en la medida en que vaya iden

tificando condiciones propicias, o sea, eliminando la obligatoriedad 

de producirles por razones de estricta subsistercia, la realizará a

provechando las ventajas de oportunidad de acuerdo con la condiciones 

que se vayan presentándo. 

Se debe ssi mismo dar prioridad de solución a aquellos pro

blemas que por las condiciones del campesino en cuanto a las cantida 

des de tierra, capacidad de trabajo demostrada y moralidad comercial 

que les permita en forma rápida establecer lineas de produccipn acor

des con el-medio ecológico y las espectativas del campesino, en esta 

forma se irá recuperando para afrontar las etapas difíciles. 

Restringuir el financiamiento a aquellos áparceros que no están 

actualmente en condiciones de adelantar explotaciones con base en la 

seguridad del servicio de riego, exceptuando a los campesinos por su 

bajo endeudamiento y capacidad adminsitrativa brinde seguridad para 

el financiamiento del cultivo . 

También es-�_necesario descargar cuanto antes a los campesinos 

de las deudas correspondientes a las obligaciones no pagadas por las -

cooperativas inexistentes. 

Teniendo en cuanta que la producci6n del departamento se ca -

racteriza por provenir de pequeños y medios agricultores, por tal ra

z6n el·mercadeo no debe hacerse individualmente, sino mediante las coa 
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perativas, con el fin de controlar la acci6n de intermediarios . .,4 

La cooperativa es un medio de canalizaci6n de esfuerzos, ya que 

estos programas de estos organismos crean un efecto multiplicadop de -

los recursos técnicos y humanos, que para este fin se destinan o permi 

ten la confonnaci6n de una personalidad empresarial para pequeños y me 

dianas cultivadores que individualmente no lo logran; por eso se hace 

necesario que el campesino se conscientice con el fin de gestionar es

tas organizaciones. 

Se requie�e una mayor integraci6n del sector agropecuario , 

para el desarrollo ·de un plan agropecuario y lograr el mejoramiento de 

los recursos econ6micos en beneficio de la regi6n •. 

El plan propuesto para pasar asi la mayor parte del área del 

Estado de subsistencia al de la agricultura comercial,no-distante .ha -

berse ejecutado inversiones en obras de infraestructura, se desvi6 ha

cia la explotaci6n ganadera por ser considerada de mayor riesgo, sin -

embargo, con-ella aún no se han obtenido los resultados econ6micos fa

vorables. 

La propuesta inicialmente de mejorar las condiciones de drenaje 

mediante la construcci6n de un sistema de protecci6n contra irundacio

nes no ha tenidos los mejores resultados, debido a la inoportuna inefi 

ciencia e insuficiente ubicaci6n de recursos presupuestales que impidió 

la completa ejecución de las obras y consecusi6n de la maquinaria nece 

saria • 

Los créditos para producci6n no fueron suficientes y oportunos 

presentando continuas pérdidas en los cultivos debidos a las continuas'. 

inundaciones . 
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Los aspe�tos enumerados anteriormente son un indicativo claro 

de que la familia asentada en el área del proyecto no han logrado obte 

ner en el transcurso de la implementaci6n del empréstito objeto del -

presente estudio, un ingreso familiar que les permita un bienestar so 

cial acorde con sws necesidades en los aspectos de nutrici6m, vivien 

da, salud, y educaci6n, tal como se observ6 en nuestro estudio. 

Antes de llevarse a cabo el programa ··del Ir\Cü=lA, existía muy

poca emigración en el área del proyecto; cerca del '=1JO/o de la pobla -

ci6n manifiesta haber nacido en las poblaciones donde viven. Pero de

bido a la falta de oportunidades para trabajar,cerca del 21:F¡� manifies 

ta que sus hijos salían a otras regiones, especialmente a Vesezuela. 

Educaci6ñ·: La infraestructura educativa en la zona era muy de

ficinete y no estaba orientada a capacitar a la jwentud hacia el de

sarrollo agrícola. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educaci6n del A -

tlántico, Manatí, contaba con cuatro (4) escuelas de enseñanza prima

ria con un total de 1.136 alumoos, 23 maestros, un colegio de Bachi

llerato con 9 profesores y 151 estudiantes , Normal Nacional Femeni-

na . 

Campo de la Cruz con tres (3) escuelas primarias, 948 estudian 

tes, un colegio de Bachillerato, con 9 profesores y 167 alumnos . 

Finalmente Candelaria contaba con 2 escuelas donde adelantaba

estudios 655 alumnos; lo mismo que el municipio de Suán. Pero en la 

actualidad el 43'/o de la poblaci6n mayor de 7 años no había recibido 

instrucci6n alguna y s61□ el 1D'j{, logr6 adelantar completamente la en

señanza primaria. 
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Vivienda: El 57'/o de la poblaci6n del sector sur del departamen 

to no posee una vivienda adecuada, ya que, más del '5í1'/o de las mismas -

se encuentran en precarias condiciones por falta de servicios, mal es

tado y deficiente número de cuartos • 



"BIBLIOGRAFIA" 



BIBLIOGR..L\FIA 

FAI...B - BORDA, Orlando. "Historia de la Cuesti6n Agraria en Colombia". 

3a edici6n, Punta de Lanza, Bogotá . 

BONILLA, Víctor.Daniel "Las invasiones del Atlántico y el Proyecto 

del INCORA''. 1 • 967 • 

ANDER-EGG, Ezequiel. "Técnicas de la Investigaci6n Social". Editorial 

1-umanitas, Buenos Aires, 1.974 . 

1 
\ 

ANDER-EGG, Ezequiel. "Diccionario del Trabajo Social" Editorial Humani 
,, 

tas • 

MARX, Carlos. "Trabajo asalarial y capital". Edici6n Colombiana Limita

da. 

ESTUDiffi INCORA, "Principales realizaciones del Proyecto Atlántico" 

1 • 972 - 1 . 900 • 

ESTUDIOS ThCORA. "Estudios de Evaluaci6n del Proyecto Atlántico". 



ESTUDIO DANE. "Poblaci6n Rural del Departamento". 

ESTUDIO INCORA. "Reforma Agraria en. Colombia" • 

FOLLETO. "Proyecto Atlántico del INCORA . 

109 

PROYECTO ATLANTICO. "Evaluaci6n . Prestamo BIRF. 849 Ca. Bogotá. r-.b 

viembre de 1.981 • 




