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INTRODUCCION 

Las Cooperativas son organizaciones de gran importancia, 

pues contribuyen a satisfacer las necesidades que presenta 

un determinado grupo o comunidad. 

El terna se titula "Propuesta para la formación de una Coo

perativa de Producción y Distribución del Campesinado en 

el Municipio de Malambo,Departamento del Atlántico", te

niendo en cuenta que estos individuos son explotados por 

terratenientes y empresarios que utilizan intermediarios 

para obtener los productos del campesino a bajo costo, son 

ellos quienes obtienen mayores ganancias, mientras el cam

pesinado obtiene bajo ingresos, impidiéndole satisfacer las 

necesidades del orden del bienestar de ellos como de su 

familia. 

Tiene como finalidad la realización del estudio, proponer 

un bienestar socializado mediante la formación de coopera

tivas al campesinado del Municipio de Malarnbo, frente al 

problema de producción y distribución de sus cosechas. Es 

importante la formación de la Cooperativa Campesina del 
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Municipio de Malam bo, pues trata de dejar a un lado la gran 

explotación que ellos viven. 

Como las necesidades que presentan el interior de ellos son 

del orden socio-económico y cultural, ya que les impiden ob

tener un bienestar social. 

Como objetivos específicos se trataron los siguientes: 

- Analizar las necesidades presentadas en el campesinado del

Municipio de Malambo, que entorpecen su normal desenvolvi

miento socio-cultural y sociológico, lo cual perjudica no

tablemente la estabilidad de la estructura familiar. 

- Determinar las causas que influyen en la producción y dis

tribuci6n de las cosechas sembradas por los campesinos del 

Municipio de Malambo, lo cual tiene incidencias en la es

tabilidad socioeconómica, tanto de ellos como de su familia. 

- Conocer los requisitos necesarios exigidos por las entida

des regentes del cooperativismo en el país con el fin de 

plantear alternativas sobre la propuesta de la formación de 

una cooperativa de producción y distribución para el cam

pesinado del Municipio de Malambo, que lleve a superar las 

necesidades presentadas poi ellos. 
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El proceso metodol6gico utilizado ha sido en el nivel: El 

descriptivo, en donde se narra el fen6meno socio-económi

co de los campesinos de Malambo en tiempo y espacio de

terminado. 

El método empleado es el científico, ya que a través de 

él se profundiza sobre los problemas de la producción y 

distribución de las cosechas, corno las necesidades presen

tadas en el interior del bienestar del campesinado. 

Las técnicas empleadas fueron las de la investigación em

pírica como la documental, todas de gran importancia para 

la realización del estudio. 

El trabajo se halla dividido en tres capítulos, a saber: 

Se comienza haciendo un análisis sobre los problemas so

cio-ecómicos a que se ve abocado el campesinado colombia

no, no teniendo en cuenta que el gobierno debe ofrecer po

líticas agrarias, incriminadas a favorecer a la mayor par

te de estas personas, las cuales se ven enfrentadas a una 

serie de problemas que les impiden lograr adecuados nive

les de vida. 

Luego se describe el cooperativismo corno entidad que pro

yecta su asesoría para minimizar los efectos que producen 
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el sistema imperante y para que brinde programas socializa

dos; en este mismo capítulo se describen las clases de coo

perativas, enmárcandose la de objeto de estudio, producción 

y distribución de las cosechas; en ella se tiene en cuenta 

los principios que la rigen y las entidades encargadas de 

ofrecer capacitación y asesoramiento, de lo puesto en mar

cha por la cooperativa del Municipio de Malambo; una vez 

descritas las exigencias para su funcionamiento, se llega 

a un concepto sobre el pensamiento de los campesinos sobre 

la creación de la cooperativa y las necesidades que ellos 

padecen. 

Toda esta situación permite al trabajador social diseñar 

funciones y actividades acordes a la realidad social impe

rante, como a las necesidades que ellos tienen, lo que de

muestra la importancia de la vinculación del Trabajador So

cial, proyectando su labor en forma socializada, que trate 

de minimizar sus necesidades para lo cual se tuvo en cuenta 

las nuevas tendencias del bienestar; esto refleja corno la 

profesión ha tenido un avance, lo cual les lleva a ampliar 

su campo de intervención profesional. 
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l. GENERALIDADES DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA

El campesinado de nuestro país, trabaja con instrumentos 

rudimentarios que no permiten en todo momento explotar la 

tierra y de éste obtener ganancias que permiten subsis

tir, para lo cual es necesario conocer detalladamente la 

forma de producción del suelo colombiano, como la distri

bución en los mercados, todo es de gran trascendencia en 

la realización de la investigaci6n. 

Sin embargo al analizar el problema que presenta el cam

pesinado es propio de las consecuencias derivadas de la 

misma formación del sistema imperante, sin olvidarnos de 

la manera cómo el país ha venido desplazando al pequeño 

campesino de sus tierras, convirtiéndoles en jornaleros, 

que emigran a las grandes urbes para enrolarse a la eco

nomía informal, que se da en las grandes urbes, este mis

mo proceso y el mismo pase de finiquitización del feuda

lismo y el surgimiento de la nueva sociedad -capitalista

proceso que en el país ha llevado a la transición de va

rios de ellos, sin olvidarse de rezagos que aún subsisten, 

especialmente en los pequeños campesinos. 
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1.1. LA ACTIVIDAD AGRICOLA COLOMBIANA 

La economía colombiana está íntimamente ligada al sector a

gropecuario; su contribución representa alrededor del 25% 

del producto interno, aunque su peso ha venido decayendo 

recientemente frente al crecimiento más rápido de otros 

sectores. Se asegura que el 26% de la población económica

mente empleada en este lugar, ya sea como propietario, ex

plotadores de su propia tierra o como jornaleros de algu

na finca o parcela. La oferta de elementos y sus precios 

relativos son los determinantes del bienestar de la gran 

mayoría de los consumidores, en donde los porcentajes de 

egresos para sus consumos varían dependiendo de la adqui

sición de ingresos que tenga el individuo para poder ad

quirirlos. 

La demanda y la oferta en los precios de los elementos van 

a incidir notablemente en la demanda de bienes y servicios 

producidos por otros sectores. 

Es en el sector agropecuario del cual se generan una se

rie de trabajos de tipo formal e informal, básicamente es 

uno de los elementos necesarios para la producción de un 

país, veremos como se produce en esta clase de trabajo:en 

primera instancia el campesino, luego de las actividades 

de transporte y de la transformaci6n de la materia prima 
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al producto final, produciéndose una serie de procesos en 

donde intervienen desde el obrero razo hasta el profesional, 

así mismo los comerciantes organizados como aquellos que se 

enrolan informalmente a éste, forma para poder 

grandes beneficios: 

adquirir 

La relación más dominante entre el sector y la eco
nomía colombiana es un conjunto determinado para la 
enorme importancia de las exportaciones agropecua
rias corno fuente de divisas. Entre 1970 y 1984 éstas 
abarcan 71% del total de las exportaciones legales. 
Las de café sumaron 76% del total y el resto corres
pondió básicamente a banano, flores, tabaco, algo
dón y carne de bovino. En 1 970 el café representaba 
63.4% del total de las exportaciones de bienes y 81.3% 
de las agropecuarias. 

En 1974, el 764% respectivamente. Por otra parte el 
porcentaje de las exportaciones agropecuarias meno
res en total de bienes exportados se mantuvo alrede
dor del 15% entre 1970 y 1984, pero su participación 
en total se elevó a 33.2% en 1975, año en que em
pezó un largo período de declinación, cuyo punto más 
bajo se alcanzó en 1978 con 14%. En 1984 dicha par
ticipación se estima tentativamente en 23%1 .

Los datos estadísticos permiten demostrar como la agricul

tura es una de las fuentes de economía de nuestro país. Pe

ro sin embargo, el no tener una clasificación territorial, 

en el interior del país a trav�s del café, quien ocupa el 

primer lugar no permite fomentar otros cultivos que den 

grandes divisas al país corno un desarrollo agroindustrial 

1
MACHADO, Absal6n. Problemas Agropecuarios Colombianos. 

Bogotá: Siglo XXI, 1986. p.122. 
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Corno es sabido por todos, a las imposiciones establecidas 

por Estados Unidos, con la prcducción campesina se encuentra 

el desarrollo tecnológico del agro industrial de maquina

rias y fertilizantes químicos, todo ello lleva a incremen -

tar la producción y tenerse un avance de ese sector; pero 

este mismo adelanto técnicoquímico no es utilizado por to

dos los campesinos, ello va de acuerdo a la misma situación, 

economía que éstos ostenten y por ende, se benefician son 

los terratenientes, como implementos agrarios, fertilizan

tes y mano de obra que lleva a obtener grandes ganancias y 

son los grandes capitalistas quienes tienen las mejores 

tierras. Esta revolución tecnológica y la consecuencia pe

netración de las relaciones capitalistas de producción del 

agro se presentan como un proceso muy dinámico con la in

dustrialización substitutiva de importaciones de bienes de 

consumo duradero, que crea y estimula éstos, una demanda 

creciente de materias primas agropecuarias, conformando un 

mercado estable presentándose un ambiente apropiado para la 

penetración y reproducción del campo. En contraposición en 

el subsector de los cultivos alimentarios perecederos pre

valecen las condicones tradic�onales, en gran parte por la 

presencia de un mercado inestable que se lleva a cabo por 

los canales vinculados a la producción campesina; de esta 

manera se configuran las condiciones que dieron ori-

gen al desarrollo estructuralmente desigual de la pro-

ducción agropecuaria en un sector moderno y otro tra-

dicional, donde el primero se apodera gradualmente de 
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tierras fértiles mecanizables y el segundo es desplazado 

a las áreas poco productivas. 

La agricultura comercial se caracteriza por: 

- Se localiza en tierras planas y fértiles mecaniza
bles.

- Incorpora insumos y bienes de capital (maquinarias,
equipos fertilizantes, agroguímicos y asistencia téc
nica), de origen industrial.

- Los productos típicos de este subsector encuentran
su mercado en la industria y en el comercio exterior.
La agricultura comercial se desarrolla a partir de 
-focos- regionales que satisfacen demandas especí
ficas de agroindustria o el comercio exterior. Entre
los más importantes se destacan la zona azucarera del
Valle del Cauca, las zonas algodoneras de los Valles
del Cesar y el Sinú, en la Costa Atlántica, y el Va
lle medio alto del Río Magdalena (Tolima y Huila);
las zonas arroceras de la terraza de Ibagué, el Huila
y el Tolima, los Llanos Orientales y la Costa Atlán
tica; la zona bananera de Urab� la zona lechera de
la Sabana de Bogotá y los Valles de Ubaté y Chiquin
quirá; las zonas de cultivo intensivo de flores en
la zona de Bogotá,etc. Estas zonas de agricultura
comercial muestran un crecimiento expansivo y acele
rado hasta llegar a cubrir en cada una de ellas las
tierras más fértiles mecanizables con redes de in
fraestructura y servicios2 .

Estos últimos aspectos de la mayor parte de la población 

nuestra, carecen de obras infraestructurales que impiden 

obtener ganancias en especial el pequeño campesino para 

poder transportar sus cosechas para su comercialización, 

lo cual ha originado en varios lugares del país, como 

2 
MACHADO, op. cit.p.381. 

17 



del magdalena medio, Urabá, Boyacá, Bolívar, Cauca, insu

rrección del c��pesinado en busca de obras que beneÍicien 

a ellos en su bienestar. 

En lo que respecta a los productos más destacados en la 

Costa Atlántica se hallan en el banano y el algod6n con ca

rácter de exportación, pero sin embargo como se puede ano

tar el Atlántico es poco lo gue contribuye en productos a

gropecuarios, para la exportación; el departamento no es 

una fuente de riqueza de productos de productos agrarios 

de gran trascendencia en la economía nacional, pues son po

cas las empresas nacionales y multinacionales que se abas

tecen de materia prima, destacándose el tomate, como fuen

te de abasteci�iento para industrias del país. En lo que 

se refiere al municipio de Malambo, su producción no se ca

racteriza por ser homogeneizada, ni se destaca por grandes 

producciones, por lo general las cosechas más prevalecentes 

de la ciudad de Barranquilla, entre las cuales se destacan 

la yuca, ñame, maíz, guandul, frutas tropicales, que son 

separadas por personas dedicadas a comprar las cosechas a 

bajos precios, obteniendo ellos las mejores ganancias. 

1.2. RELACION DE PRODUCCION DE LA AGRICULTURA 

La producci6n de la agricultura colombiana está íntimamen

te ligada al divisionismo de las clases sociales, este mis-
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mo divisionismo se refleja también en el campo, en la po

sici6n que se tenga de la tierra y en la función económica 

que esta propiedad o no propiedad le asigne dentro del mar

co de la economía capitalista neocolonial vigente en Co

lombia. 

Bien el problema se fundamenta entre quienes poseen 
yno poseen en ellos, llega a tenerse en cuenta la 
tecnificación. En los primeros se llega a un aumen
to de la producción, situación que trae ventaja para 
unos cuantos desempleados, para un vasto sector; pe
ro se agudiza más el problema en aquellos pequeños 
propietarios, los cuales dejarán sus tierras por la 
falta de implementos de trabajo, corno otros recursos 
que les lleve a producir más tierras, llevándolos a 
dejarlas y a convertirse en emigrantes o jornaleros 
de las grandes fincas, originando el pertinente ca
rácter monopólico de la producción en las principa
les ramas de la industria vigente, desde el inicio 
del proceso de industrialización capitalista en el 
país, que impide la inserción en actividades indus
triales de buen número de pequeños y medianos pro
pietarios de capital corno en lo que se refiere a la 
alta composición orgánica del capital en la produc
ción industrial, hecho acaecido así mismo desde la 
génesis de la producción industrial fabril sobre una 
escala empleada en el país3 . 

Ese mismo carácter que reviste la producción agrícola en el 

país lleva a originar graves problemas y a robustecerse u

nos cuantos; es así que la falta de impulso y motivación a 

la gran variedad de productos que se dan en las diferen

tes regiones en la misma diversidad de climas existentes, 

es un elemento para su producción. 

3
VEL�Z, Rugo. Dos ensayos acerca del desarrollo de la a

gricultura capitalista en Colornbia.3ed.Bogotá:La Carre
ta. pp.97-247. 
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En Colombia, pais de corte campitalista dependiente, la pro-

ducci6n es deficiente y demarcada, por ello mismo existe u

na estrecha relación de dependencia personal entre él y quien 

se apodera del sobreproducto por él creado en el tiempo de 

trabajo, lo que da en el campesino una pérdida debido a la 

falta de planificación y a la relación de la oferta y de

manda que existe en los productos. 

La apropiación del plus producta brota, pues direc
tamente de la relación económica misma entre los di
versos agentes participantes directa o indirectamen°· 
te en el proceso productivo y no se precisa de ningún 
tipo de cohesión económica (física o espiritual), so
bre este productor para obligarle a rendir plus pro
ductos a un tercero�. 

La forma de producción agraria en el país trae consigo que 

los campesinos realicen formas de labriego para los grandes 

industriales que con artimañas empleadas lleguen a adueñar

se de su producción por ínfimos precios, dando con estas ne

gociaciones las famosas plusvalías que se obtienen por par

te de los campesinos. 

1.3. SISTEMA AGRARIO COLOMBIANO 

El sistema agrario colombiano tiene relación directa con la 

tenencia de la tierra en donde prevalecen el latifundio, con-

4
vELEZ, ·t 240 op.ci • p. • 
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centrándose la gran mayoría e.ri la parte central y norte del pafs; 

en la cual la mayor parte de ellas se encuen t ra sin produc

ción o dedicadas a la cría de gari.ado; sin erbargo, el incrBn2.rito de 

la mano de obra improductiva en .el sector rural y la falta 

de trabajo de los campesinos sin tierras a llevado a dar o

rígenes a los arrendamientos de tierras por parte de los due

ños y ��os de las tierras, las cuales son alquiladas a altos 

precios, franjas dadas, montadas en donde el arrendatario 

tiene que desmontarlas una vez recogida la cosecha; el dueño 

exige en el contrato ser sembradas de pasto, para su ganado; 

como puede observarse, quienes obtienen ganancias son los pro

pietarios de las tierras, ya que por un lado reciben dinero 

por el arrendru�iento y a su vez sembradas de pasto, dejándo

les descanso el tiempo deseado, mientras que el campesino 

debe emigrar a otras zonas en busca de alquiler de franjas 

de tierra que-le permitan ganarse el sustento para vivir, 

tanto él como su familia. 

Hay que tener en cuenta que existe un número de propietarios terri

tor iales que acx:rneten por sí mism:)S el desarro y la direcció n de la 

producción al interior de la propie:::lad produciéndose terratenien

tes y capitalistas, es decir prcx:luce.n. con fines de mercado y explotan 

el trabajo asalariado del campesino jornalero. 

Los minifundios y aparcerías son una mcxialidad de menor envergaruda 

que la anterior situación, que lleva a ellos mismos a tra-

bajar más de las horas estipuladas del trabajo a-
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1.4. DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO 

Se habla de desarrollo capitalista en el campo, teniendo en 

cuenta la explotación de la mano de obra del hombre en el 

campo. El desarrollo agrario no va ligado a las clases so

ciales; pues son los dueños y amos los que a través de los 

últimos inventos tecnológicos se implementan en las grandes 

fincas; es así como el café es el principal producto soste

nedor en alto porcentaje de la economía nacional, lleva a 

que constantemente se analicen y estudien los problemas que 

se dan en los cafetales. 

Pero sin embargo, en producto de consumo, en el interior es 

poca la tecnología que se le da y el Estado no le presta a

sesoría a los campesinos para que lleguen a una mayor pro

ducción y evitar problemas propiciados por ello. 

El desarrollo del campo hay que verlo, corno se viene anotan

do, los productos de exportaciones y los de consumos nacio

nales, en donde va galopeando sin ningún control interno, 

llegando a tratar de competir en el mercado mundial, pues 

se trata en todo momento de tener un desarrollo capitalista 

en este sector, en materia prima. 

La burguesía no contempla ninguna posibilidad de re
mediar la situación en base a un desarrollo democrá-
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grario para obtener exceso de ganancias. 

Las aparcerias son una forma de producción, es quizás para 

los invasores o colonos que en búsqueda de tierra abren 

trochas para producir la tierra que es de todos, pero lue

go son despojados de ellas porque surgen propietarios au

sentistas. 

Esta modalidad en el Municipio de Malambo, en donde el cam

pesino adquiere tierras dejadas por el cauce del Río Mag

dalena, tomándose por su propia voluntad, para trabaj�rlas; 

éstas son tierras de grandes riquezas, pero tentativamente 

son absorbidas por los terratenientes, valiéndose de arti

mañas, las obtienen desplazándolos, dejándolos cesantes por 

ser un campesino jornalero, como son la mayoría del munici

pio. 

En el sistema agrario colombiano se hallan dos fenómenos, 

como son las altas tecnologías que utilizan los capitalis 

tas y aquellos que trabajan la tierra en forma rudimenta

ria, llevando a los primeros a adquirir una mayor produc

ción como ganancias, en cambio los segundos se ven some

tidos a una serie de problemas desatados por la madre na

turaleza y la falta de tecnología en sus faenas diarias. 
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tico de la agricultura, que destruye la gran propie
dad territorial, se la entregue al campesinado par
celario y que operativice la gran producción capita
lista. Es más el capital, por boca de sus viejos 
reformistas, no lo considera necesario, ya que las 
viejas formas de explotación del trabajo y de mane
jo constante de la propiedad territorial no constit� 
ye trabas objetivas para el desarrollo del capital 
como antaño sucedió aun cuando tales formas de traba
jo subsistan subordinadas y el monto de las rentas 
del suelo sea alto y se incremente aún más, por lo 
menos coyunturalmente con los altos precios que fija 
el mercado mundial para los productos agrícolas5. 

Es porque el desarrollo agrícola entre el hombre es desi

gual, pues quienen tiene las mejores ganancias son los ca

pitalistas agrarios y es a ellos a quienes el gobierno les 

brinda toda una garantí a, para mejorar la producción, al 

igual los emrpéstitos para mejorar la calidad de los pro

ductos. 

Hoy en día Colanbia ha tenido un despliegue de productos para 

exportación como son las flores, frutos, bananos, algodón, 

pero ninguno de ellos llegará a competir con el caf�, pues 

es el renglón impuesto por el imperialismo en nuestro 

país, lo cual impide tener un desarrollo agrario en los 

países dependientes, corno el caso de C olombia. 

5KALMANOVITZ, Salomón. Colombia Hoy. Bogotá: Siglo XXI.
Sed. p.324. 
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1.5. PROBLEMAS DEL CAMPESINADO 

Al campesino se le presenta una serie de problemas que a

fectan su normal desenvolvimiento,en donde se desarrollan 

sus actividades agrícolas. Es por eso que no podría tener 

un desarrollo cuando subsisten problemas del orden social, 

económico y político que entorpecen, las actividades del 

ce�po. 

Esta importante capa de la población nacional está 
desprovista de elementales derechos políticos, es 
lanzada a la migración o a un jornal ocasional, es 
acosado por los terratenientes, si es colono será 
sojuzgado por la Iglesia y misiones Protestantes si 
es indígena y se encuentra en términos laterales con
tra la pared de los Andes, siéndoles negada la buena 
tierra. Auncuando el campesinado pobre se ve forzado 
a jornales, tiene también que recurrir a la producción 
de autoconsumo, porgue el jornal no representa el 
costo permanente de las fuerzas de trabajo, sino una 
reacción de éste, situación que se reproduce incluso 
en las ciudades con parte importante de los emigran
tes que se asumen en las áreas culturales. El hombre 
de tierras de este sector lo convierte en el más deci
dido combatiente contra la gran propiedad territorial 
en el sistema político que lo defiende6. 

Pero el campesino de hoy se enfrenta a problemas infraes

tructurales que gozan las gente de las grandes urbes al 

mismo tiempo, esto los lleva a presentar problemas bioló

gicos disminuyendo sus capacidades físicas que le impiden 

desarrollar con plenitud sus trabajos diarios, lo cual tie

ne consigo llevar los índices de morbi-mortalidad en las 

GKALMANOVITZ, op. cit.p.325. 
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zonas rurales del pafs. 

Por las mismas situaciones la emigración del campo hacia las 

ciudades son abrumadoras, pues a pesar de la incertidumbre 

que brindan las metrópolis, ella les ha proporcionado o

tros medios que no le dá el campo, como son: la luz eléctri

ca, el agua, recreación, aunque no es sana llega a brindar

les mayor esparcimiento y distracciones; ella, la ciudad, 

los rodea y esto los envuelve por todas partes como una at

mósfera saturada de humanidad, de ruido, de olores, de co

lores y comprende que no es bueno que el hombre esté solo, 

distanciado del propio hombre como acontece en el campo. 
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2. BASES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA COOPERATIVA

DEL CAMPESINADO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO

El hombre a través de sus mismas necesidades ha llegado a 

organizarse con el prop6sito de trabajar por el bien co 

lectivo, debido a las mismas situaciones socio-económicas 

a que se ve abocados a consecuencia de las inoperantes po-. 

líticas del Estado que no satisfacen las necesidades de 

toda la población. 

Es así como el hombre presenta una serie de necesidades que 

según el grado de exigencia representa para el hombre su 

satisfacción, entre las cuales se hallan: 

- Las necesidades primarias o llamadas también necesidades

vitales, encontrándose las de alimentaci6n, vestuario, vi

vienda, salud, las cuales subsanan para la subsistencia y 

por lo tanto, imposibles de eludir. 

- Necesidades secundarias: Estas necesidades hacen referen

cia a la exigencia, en cuanto a su satisfacci6n para per

mitir y hacer posible una vida dentro de la sociedad ypa-
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ra poder ser capaz de desenvolverse dentro de ella; en e

lla se encuentra la educaci6n. 

- Necesidades terciarias: tienen una relación con las an

teriores, pero varían, las cuales están dentro de la esca

la de la misma situación socio-cultural y económica en que 

se halla el individuo, se generan por las nuevas y altas 

aspiraciones o exigencias que implican mayores esfuerzos o 

de recursos para poderlas satisfacer. 

Ante la existencia de personas con las mismas necesidades 

y el deseo de superarlas e identificarlas con el propósito 

de organizarse para procurar la satisfacción de una o va

rias de ellas. Para ello es necesario que se definan la 

forma como serán satisfechas, una de dichas maneras de or

ganizarse es la cooperativa "surge en consecuencia corno el 

elemento empresarial a través del cual las personas unen 

sus esfuerzos y sus recursos con un objetivo que 

guardar relación con sus necesidades" 7•

debe 

De esta manera logrando distinguir dos elementos que en la 

práctica son inseparables y concurrentes, el social y el 

económico; la asociación de las personas y la empresa. 

7
EDUCONAL. Conceptualización de la Cooperativa. Bogotá: 

1984. p.6. 
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El elemento social est� constituido por el grupo de per

sonas que reconocen tener necesidades comunes, iguales o 

similares y que deciden satisfacer en forma colectiva, no 

individualmente. 

El elemento económico es la empresa común que los asocia

dos organizan con el objeto de desarrollar en forma técni

ca y eficaz actividades que tiendan a satisfacer las nece

sidades del grupo. 

Estos conceptos permiten reflejar que tienen una necesidad 

generalizada y esto se demuestra en los campesinos del Mu

nicipio de Malambo, no solo de producción y de distribución 

sino de bienestar social. 

2.1. ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 

Las versiones sobre el origen del cooperativismo en Colom

bia se dan en este siglo en la década del 30, a pesar de 

venir existiendo en el anterior siglo en Europa; se cons

tituyó en el país, luego de haber sido implantado en otros 

países de América con grandes éxitos, pero ·sinembargo· con la 

gran vivencia de la violencia vivida en ese entonces se 

busc6 un escape con la formación de cooperativas para dar 

respuesta a tales necesidades que producía el pueblo colom

biano. 
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Ante esto, el Congreso dictó una ley de emergencia, 

por la cual se designa una comisión que estudiarálas 
posibilidades de solución al problema. Esta comsi6n 
en su informe hizo recomendaciones especiales sobre. 
el fomento del cooperativo. En atención a estas re
comendaciones de Sociólogos, Economistas y Congre
sistas, se expidió la Ley 134 de 1931, con la cual 
se inicia la preocupación del Estado por el desarro
llo de la cooperativa en ColombiaB. 

La formación del cooperativismo por parte del Estado no 

busc6 en ninguna manera anular el sistema socio-económico 

imperante, por el contrario, su forma buscó continuar; dar 

un impulso verdadero y un criterio con que se ha de traba

jar para lograr en forma socializada, servicios que superen 

las necesidades que presenten determinados grupos de indivi

duos de una comunidad o municipio. 

Es así como en el año 1959, es cuando se comienza a dar un 

efectivo impulso al desarrollo del cooperativismo, en lo 

referente al ahorro y crédito. 

Cuarenta(40) años después de iniciado en Colombia es
te proceso de configuración de un cooperativismo que 
no pretendía promover ningún cambio en la estructura, 
el sistema nacional del mercado o de la distribución 
social del ingreso nacional, se ha ampliado notable
mente en volumen de población, asociado en cooperati
va, multiplicando la magnitud de sus operaciones en 

8
ALCALA DE CERA. Cooperativismo y Cooperativas Escolares. 

Barranquilla: Editorial Pedagógica, 1984.p.49. 
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las lineas tradicionales del crédito,el consumo, la 
comercializaci6n y sin embargo no puede decirse que 
haya ganado ninguna capacidad de decisiones económi
cas dentro del sistema capitalista del mercado, gue 
haya evitado o frenado la polarización social y de 
progresiva concentración de poder económico y polí
tico que haya logrado atenuar las inexorables leyes 
de distribución social del ingreso o que haya podido 
neutralizar el efecto de la inflación sobre los in
gresos reales de las clases medias, obreras campe
sinas9 .

Las mismas situaciones apremiantes que presenta la mayor 

parte de la poblaci6n han visto la necesidad como uno de 

los pasos en las fundaciones de cooperativas, que logren 

superar las situaciones que presentan un determinado núme

ro de personas, como es el caso de los campesinos del Mu

nicipio de Malambo, que los lleve a tener una mejor y ma

yor producción como distr ibuci.ón de cosechas. 

2.2. PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los principios de cooperativismos son universales, en los 

cuales desde su fundación por Rochadale tienen vigencia 

en las actividades y toda cooperativa que se vaya a fundar 

tiene que tener pendiente para su creación. 

Estos principios son: 

9
FOUGUETT, Jorge. El Sector Cooperativo.p.42. Citado en 

GUTIERREZ CALVO, César Daniel. Normas Fundamentales 
del Cooperativismo. pp.27-28. 
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- Libre elecci6n: Para ingresar a cualquier cooperativa se

tendrá unos criterios generalizados, no imponiendo la en

trada como la salida esta operación de cada µna de las per

sonas que desee hacerlo; se busca con esto satisfacción de 

casos, al vincularse libremente y compartir. 

Son muchas personas, con los mismos ideales, que trabajan 

unidos por un bien colectivo. 

- Darocracia:Las decisiones en las cooperativas no se toman

por unas cuantas personas, sino que cada una de ellas tie

nen voz y voto, pues es la mayoría quienes toman las deci

siones y todos deben sujetarse a las disposiciones que se 

tomen; las cuales ellos mismos la gobiernan y controlan au

tomáticamente, como dueños y usuarios, y a la vez estable

cen las normas de la administración y los servicios, res

petando los derechos de todos pero exigiendo a su vez a 

todos el compromiso de participar en cada una de las sesio

nes por favor de socios, como de la colectividad. 

- Neutralidad política y religiosa: para ingresar a una 

cooperativa, a los nuevos socios ni para su fundaci6n se 

requiere que todos pertenezcan a un determinado grupo po

lítico o religioso: pues la libertad de expresión se res

peta y ella no debe influir en el manejo de una coopera

tiva, de ahí que estos aspectos no se tengan en cuenta pa-
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ra su formación, ni al ingresar cualquier socio. 

- Igualdad y equidad: Al ingresar a cualquier cooperativa

o para su formación no se tiene en cuenta ni la raza, re

ligión ni color politico, lo mismo que el nivel educativo, 

todos sus miembros tienen los mismos derechos e igualdad 

en los programas que se desarrollan y sus opiniones son 

tenidas en cuenta siempre y cuando lleven al desarrollo de 

la cooperativa. 

- Mutualidad: "La mutualidad relieva el valor del servicio

en sustitución de la explotación de la necesidad con fi

nes de lucro 1110 • 

Se busca con este principio prestar ayuda, pues también se 

les exige a cada uno de los miembros su aporte y coopera

ción para con los demás socios, esto es permanente y sin 

ningún distingo para ellos. 

- Integración: La integración es uno de los elementos bá

sicos que para ello permite a las cooperativas tener un 

desarrollo y poder cumplir con los objetivos que se han 

trazado para esta integración. No debe hacerse únicamente 

con socios, sino con entidades especializadas en la mate-

ria. 

lONINO, Carlos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito base de

la Democracia. Bogotá. 
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ria, para pedirles asesorfa sobre su funcionamiento que les 

permita cumplir con la acometida por ellos; al igual pedir 

asesoria de estas especies como la que funciona con el Mu

nicipio de Repel6n sobre producción y distribución de co

sechas, en especial la de tomate, la cual ha alcanzado un 

éxito en su funcionamiento. 

- Educación: La base fundamental que se le brinda es la

educación sobre cooperativas, para que los socios puedan 

manejarla a su vez sobre la admini_stración de acuerdo a 

las últimas teorías que logren una administración eficien

te. 

La educación debe ser continua y permanente para estar al 

d1a y sujetarse a la realidad y necesidades que presentan 

sus socios. 

2.3. ORGANIZACION DE UNA COOPERATIVA 

Para tener vida una cooperativa, es necesário seguir una 

serie de pasos que les lleve a una formación, sujetándose 

a las necesidades que presenten sus miembros, haciendo 

constantemente una organización de los servicios. A estos 

intereses es necesario las vacaciones sobre la organiza

ción mediante la cooperativa como alternativa a los pro

blemas a que están abocados. 
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Una vez equipados mínimo 20 socios, lo primero que se e-

fectúa es una elección provisional de una Junta Directi-

va cuya finalidad es organizar la cooperativa, para esto 

existen instituciones como UCONAL Y FINANCIACOP, dedicadas 

al asesoramiento a esta clase de entidades, para obtener 

vida jurídica y poder tener su funcionamiento. 

En la primera etapa denominada como organización, se debe 

las directrices de la cooperativa, como son: 

2.3.1. Estatutos 

- Objetivos.

- Domicilio.

- Requisitos y procedimientos para la adquicisión o pérdi-

da de la calidad de socios. 

-Derechos y obligaciones de los socios y forma del derecho

de voto. 

- Deberes y derechos de la Junta Directiva y de cada uno de

sus miembros. 

- Forma de constitución e incremento del patrimc:lio social,

valor de los certificados de aportación, forma de pago y 

de devolución de su importe, así como el procedimiento de 

bienes y servicios en caso de que se aporten. 
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Duración de cada ejercicio económico y financiero. 

- Formas y reglas para la distribución entre los socios de

los acudientes. 

- Reglas para la disolución y liquidación de la coopera

tiva. 

- Obligación de someter a arbitramento las diferencias y

conflictos que surjan. 

- Procedimientos para la reforma de estatutos, las que es

tablezcan los socios de la cooperativa. 

Una vez diseñados los estatutos y medios a consideración 

del DANCOOP el Consejo Provisional de Admnistraci6n, pro

cederá a convocar a una Asamblea General de Socios. 

La Asamblea General se constituye como el elemento de ma

yor jerarquía de cualquier cooperativa , en donde el Con

sejo de Administración no podrá desconocer los mandatos y 

decisiones. 

En la Asamblea quien aprueba un estatuto, establece los 

servicios, diseña programas de acción, aprueba los balan

ces y demás informes que deben rendir los otros órganos de 

la cooperativa, eligen miembros del Consejo de Administra

ción, los del Comité de Crédito y la Junta de Vigilancia. 

En su orden jerárquico le siguen el Consejo de Administra-
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ci6n, nombrado por la Asamblea; su finalidad es dirigir las 

riendas de la cooperativa; entre sus deberes, la de desig

nar un Presidente, un Vice-presidente y un Secretario Ge

neral para desarrollar su trabajo en forma eficiente, nom

bra un gerente; sobre él recae la responsabilidad directa 

sobre los negocios de la cooperativa. 

Entre las principales funciones del Consejo se hallan: 

- Establecer las normas.

- Tasa de interés.

Aceptar los nuevos socios.

Aprobar presupuestos.

- Analizar informes y estados financieros; los que le a

signe la Asamblea. 

El Comité de Crédito es otro de la división administrativa 

de cualquier cooperativa, su función principal es la de 

estudiar las solicitudes de socios o trabajadores, de a

cuerdo a las normas que establezca el Consejo de Adminis

tración y rinde informes a éste y a la Asamblea. 

El Comité de Educación es nombrado por el Consejo para que 

desarrolle la misión de promover la cooperativa y ayudarle 

a cumplir sus metas. 

37 



La Junta o Consejo de Vigilancia est� conformada por los 

socios elegidos a quien se les delega la importancia de 

vigilar, para que se cumplan los estatutos y los reglamen

tos, se lleve la contabilidad correctamente, se establezcan 

sistemas de control y protecci6n de los activos y para pre

venir pérdidas. 

Realizar inspecciones y presentar informes de su trabajo al 

Consejo de Administración y a la Asamblea. 

El Auditor tiene la misión para examinar los balances y es

tados de cuenta y los certifica con su firma; rinde in

formes al Consejo y a la Asamblea General. 

La Cooperativa puede nombrar otro comité de acuerdo a su 

crecimiento y desarrollo. 

El gerente es la persona encargada de administrar los bie

nes de la cooperativa y la representa legalmente ante los 

socios y terceros. Bajo su responsabilidad está la custo

dia y el manejo de los fondos, así como la contabilidad, 

organiza la prestaci6n de los servicios, rinde informe de 

la marcha de la Cooperativa, el Consejo, Asanblea y de 

las autoridades encargadas de la vigilancia y control de 

éstas. Para su designaci6n como gerente es necesario que 

tenga conocimientos sobre administración al igual que so-
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bre sistemas de cooperativa. 

2.3.2. Seguros Funerarios 

Este es un servicio de cooperación que se presta a la fa

milia del finado, para que tengan servicios oportunos y 

económicos y se libre a los dolientes de los gastos mor

tuorios. 

Otros de los servicios que prestan las cooperativas son: 

2.3.3. Asistencia de Salud 

Con programas de asistencia médica, hospitalaria y ciru

gía a los socios, como a familiares de ellos y celebrando 

convenios en instituciones que garanticen buena atención. 

2.3.4. Capacitación 

Este es uno de los programas que realizan las cooperati-

vas con el propósito de elevar el nivel intelectual de 

sus socios y familiares, además sirve para fomentar mi

croempresas y de esta manera se contribuye a disminuir el 

desempleo, como también ayuda al ingreso de la familia. 
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2.3.5. Recreación 

Es una necesidad, lo que lleva a producir ciertos proble

mas del orden psico'l6gico e ideológico, es por esto que 

unas recreaciones en forma dirigida contribuyen a recrear

se, como lograr una integración entre ellos y la familia 

de los socios. Esto es aconsejable para la buena salud. 

2.3.6. Educación Cooperativa 

Este aspecto hace referencia a uno de los principios de 

toda cooperativa, en donde la educación es base fundamen

tal para lograr los propósitos de esta clase de entidad, 

enseñándoles los principios y métodos de la cooperación en 

el plano económico y democrático. Se busca dirigir las 

voluntades hacia la acción cooperativa, de hacer conocer 

los métodos, reglas y doctrinas de la cooperación, para 

que mediante la práctica, desarrollen y apliquen los co

nocimientos y los divulguen dándoles leal y concreta apli-

cación. 

"El cooperativismo, se ha dicho, es un método educativo 

social, porque es innegable que cuando es trabajo junto, 

parece cambiar en el sentido de adquirir mayor energía, más com

prensión y hacerse más humano"11.

11GUTIERREZ CALVO, César Daniel. Normas Fundamentales
Cooperativismo. Editorial Dovel. 
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Sin embargo, hoy en día, el cooperativismo no se enfrenta 

a una situación, nivel que es de factor político-ideol6-

gico, en donde muchos líderes tratan de imponer sus doc

trinas, lo que lleva siempre a presentar un caos. 

La educación cooperativa tiende a que el socio entienda y 

pueda explicar el por qué de la entidad, cuáles son sus 

propósitos y cuál es su papel dentro de ella: con esto se 

busca que el cooperado en la realidad sea un solidario. 

Son muchas las leyes que se han creado con el propósito de 

fomentar la educación cooperativa, todas ellas tendientes 

a intercambiar conceptos, brindar asesoría, realizar in

vestigaciones, con lo cual se insiste en que de la buena for

mación de los cooperados depende el éxito de la cooperati-

va. 

La educación cooperativa supone una filosofía en con
junto de principios y una ideología, que da la po
sibilidad al hombre de ubicarse en el mundo y pueda 
responder a su circunstancia histórica dentro del 
marco teórico de la cooperaci6n. La educación coope
rativa además de atender a la formaci6n doctrinal en 
el cooperativismo debe atender la formaci6n inte
lectual, moral y espiritual, desarrollar actitudes, 
hábitos, etc., en función de la misma doctrina, prin
cipios ideales cooperativos. 

Los alcances prácticos de la educación cooperativa 
están dirigidos a la cooperación y adiestramiento téc
nico del cooperativista en la dirección, gobierno y 
administración de la empresa cooperativa. 

La educación cooperativa busca en sus socios indivi
duos conscientes y deliberantes dentro de un marco 
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hist6rico que responda a la realidad y necesidades del 
tiempo y espacio en que se desenvuelvenl2.

2.3.7. Clases de Cooperativas 

Existen diferentes clases de cooperativas entre las cuales 

se encuentran: 

- Cooperativas de Consumo: Tienen por finalidad la provi

sión, distribución y venta entre los socios y sus familias 

de alimentos, artículos de uso doméstico, combustibles, me

dicina y vestuario, etc. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito: sus fines es la de esti

mular el ahorro y proveer crédito, las cuales deben cum

plir con cieros requisitos: 

a. Los socios deben tener una afinidad en un oficio o que

sean residentes en un área definida. 

b. Los depósitos que realizan los socios se mantendrán en

cuenta diferente a las aportaciones de capital que se ha

gan a la cooperativa. 

12
GUTIERREZ CALVO, op. cit. p.56 
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c. No se puede prestar a un socio el 10% destinado para

crédito. 

d. Los préstamos que se hagan a los socios sobre un inte

rés del 1% sobre el capital. 

- Cooperativa de Producción: Tiene por finalidad la produc

ción, transformación o manufactura de productos naturales. 

Son organizadas por las personas que trabajan en una em

presa o en el campo. 

En esta clase de cooperativa es en la que se encuentra la 

formación de los campesinos de Malambo . 

- Ccx:>perativa de Vivienda: Es aquella cuyo objeto es propor

cionar a sus asociados vivienda, facilitándoles la cons 

trucción o el modo de hacer los ahorros necesarios para 

adquirirla. 

- Cooperativas Culturales y Recreativas: Estas clases de 

cooperativa propoenden por el desarrollo cultural y la 

buena recreación. Presentan servicios culturales a los 

socios y a sus familias. Pueden ser para fomentar el ar

te, la música, la pintura, esculturas o manualidades en 

general. También pueden ser de índole literaria o deporti

va. 
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2.4. EXPRESIONES DE LAS NECESIDADES DEL CAMPESINADO 

Para conocer de cerca las necesidades de los campesinos de 

los campesinos se forma una muestra de cincuenta capesinos 

en su totalidad existente, analizando una serie de varia

bles, todas ellas de gran importancia para la creaci6n de 

la Cooperativa del Campesinado en el Municipio de Malambo. 

La investigación empleada dio los siguientes resulta-

dos: 

En lo concerniente a las edades, el 54% oscila entre los 

18 a 44 años; lo que refleja la heterogeneidad de edades, 

pero sin embargo, estos oficios son transmitidos de gene

ración en generación, lo cual es propio en este medio, ya 

que es lo que ellos viven y observan constantemente. 

En los estudios civiles, predominan los de unión libre(39%) 

ellos no permiten que el campesinado sea organizado, la 

unidad familiar, lo cual presentan responsabilidad y a su 

vez necesidades socio-económicas que les impiden satisfa

cer todas las necesidades que ellos presenten. 

Hoy en día, el sexo no es un obstáculo para que las muje

res efectúen sus trabajos agrarios que anteriormente, es

taban dedicadas exclusivamente al hombre, pero debido a la 
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economfa que se atraviesa, es por esto que ellas acompañan 

a sus esposos, en las actividades agrícolas, especialmente 

en la recolección de las cosechas. 

Los niveles educativos presentados por los campesinos son 

demasiado bajo; esto demuestra corno los programas educati

vos son deficientes, lo que no ayuda a superar algunas com

plicaciones para mejorar los niveles tecnológicos del sec

tor agropecuario y a su vez poder efectuar sus comerciali

zaciones, de ahí que es necesario que en la realización 

de propuestas se tenga pendiente. 

La tenencia de la tierra prevalece la propiedad privada; lo 

que muestra cómo es manejada.; reflejando el sistema capita

lista imperante. Hoy en día se ha originado una modalidad 

de arrendamiento de tierra, en la cual los propietarios ob

tienen ganancias duplicada� por un lado el pago del alqui

ler y por el otro, las tierras sembradas en préstamo, de 

igual manera los arrendatarios obtienen ganancias en las 

siembras o crías de ganado; lo que refleja que en Colombia, 

los grandes propietarios las poseen sin darle una gran uti

lidad, mientras un vasto sector de la población campesina, 

la necesita, para poder obtener ingresos y satisfacer sus 

necesidades sociales y culturales. (Ver tabla 3). 

Corno resultado de la falta de tierra para el campesino des

poseído de los medios de producción, sé urge también . Tu� 
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falta de tecnificación, instrumentos de trabajo y créditos 

que le faciliten las labores propias del campo, para poder 

obtener mayores cosechas en calidad y cantidad, al igual 

que ingresos. 

Todo esto refleja las faltas de políticas agrarias, in

criminadas a llegar verdaderamente; sin embargo, hoy en 

día las mismas necesidades han llevado a un despertar y 

exigir mejores programas que logren satisfacer las necesi

dades en el campesinado. (Ver Tabla 4). 

Una vez recogidas las cosechas, se observan diferentes 

trámites para llegar al consumidor; los cuales obtie

nen altos precios en relación al de la producción, lo 

cual se ve notablemente en la adquisición de la familia, 

especialmente en las de bajos ingresos y a su vez, son 

los campesinos quienes por su venta de las cosechas no 

obtienen las ganancias que se merecen de acuerdo al tra

bajo realizado. 

Todas estas situaciones ven a traer ganancias a un pequeño 

sector, que a través de manejar el factor económico, ma

nipula a su manera la oferta y demanda de la producción a

graria del país. (Ver tabla 5). 

Los problemas de la vivienda se notan en los resultados 
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obtenidos, problemas característicos de estos casos, lo 

que da como resultado una serie de sintomatologías de con

secuencias de la salud física y psíquica, lo cual disminu

ye la capacidad para desarrollar con plenitud al hombre del 

campo;la falta de servicio eléctrico, vías de comunicación 

origina que no se puede esperar un progreso de este sector 

a causa de esos elementos de gran trascendencia para el 

campesinado. (Ver tabla 6). 

La mayor parte de los campesinos encuestados (88%) no 

cuentan con agua potable, los cuales para adquirirla se 

ven en la necesidad de tomarla de manantiales naturales o 

represas hechas por ellos mismos. 

A estas aguas que consumen los campesinos no se les dá nin

gún tratamiento, lo que trae consigo que ello de comienzo 

a una serie de enfermedades, originadas en las aguas estan

cadas, lo que va a influir en la morbi-mortalidad de esos 

sectores. (Ver tabla 7). 

Al igual que el servicio anterior, el de luz, son pocos los 

campesinos encuestados que no tienen este servicio; en nues

tro medio se brinda en forma deficiente, sin llegar a las 

veredas y campos, pero en especial a los que no cuentan con 

recursos económicos. 
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A esto hay que tener en cuenta que si se prestaran estos 

servicios en forma eficiente el valor del consumidor es 

de grandes tasas, notablemente en la adquisición de otros 

elementos necesarios para poder satisfacer otras necesida

des. (Ver tabla 8). 

Continuando con los servicios de alcantarillado, son la 

minoría los que cuentan con estos servicios, el resto o 

la mayor parte de ellos no poseen los servicios, esto lle

va que a través de las heces se proliferan virus y bacte

rias de enfermedades contagiosas, que graves consecuencias 

les trae, especialmente en la población infantil, que auto

origina consecuencias graves, problemas del orden económi

co, ya que hoy en día el enfermarse tiene altos precios. 

(Ver tabla 9). 

En lo que respecta a las enfermedades padecidas por los 

campesinos, predomina el agotamiento físico, corno conse

cuencia del exceso de trabajo más de ocho horas diarias, 

en las faenas del campo, pues sus trabajos se efectúan en 

forma rudimentaria, lo que produce estas dolencias, al 

igual los resfriados son causantes de los trabajos que se 

efectúan y realizan, luego de estas tareas a que son so

metidos que van en contra de su salud. 

Las otras enfermedades que padecen se deben esencialmente 
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a problemas socio-econ6micos por los que ellos atraviesan; 

situación que influye negativamente en la integridad, oca

sionando desequilibrios físicos y psicológicos debido a 

no saber manejar su situaci6n. (Ver tabla 10). 

Sobre las enfermedades de los menores predominan aquellas 

que se dan a causa de la falta de los elementos esenciales 

de sobrevivencia que debe tener el ser humano para obtener 

un desarrollo y no presentárseles problemas en el orden 

biol6gico-social de sus hijos. (Ver tabla 11). 

En lo referente a la prestación de los servicios del Centro 

de Salud sobre las necesidades que presentan los campesinos 

tenernos que no atiende con eficiencia, debido a la falta 

de recursos e implementos humanos, que lleven a atender los 

problemas que presentan y a su vez la estrechez con que se 

trabaja, no contando con los medicamentos, drogas y otros 

implementos, teniendo los usuarios que llevar los rnedicanen

tos, de ahí se conoce cada día su difícil acceso a los cam

pesinos de Malambo y sus corregimientos para poder atender 

sus enfermedades. (Ver tabla 12). 

En lo que respecta a la recreación del campesino, es pro

pio de estas zonas del país, el tomar licor, para disipar 

sus penas y divertirse, creyendo que esto no le trae al 

cuerpo graves problemas del orden físico y psicol6gico, si-
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tuaci6n que es patrocinada por la sociedad y el Estado, 

pues si no se consume licor no habrá presupuesto para pa

gar los salarios de los educadores y del personal de la 

salud. 

La forma de recrearse los campesinos hace parte de su mis

ma cultura en la cual prevalecen; bajar al pueblo los do

mingos para efectuar diversiones, como también, la asisten

cia a fiestas patronales para pagar promesas al Santo Pa

trono de la municipalidad por haber recibido un favor de 

él. (Ver tabla 13) . 

La recreación de la familia se efectúa en forma pasiva, en 

la cual son unos receptores de las emisiones a través de 

los medios de comunicación. Esta forma de recreación tiene 

ventajas y desventajas. Ventajas, porque le permiten incre

mentar sus conocimientos intelectuales. Desventajas, porque 

a nuestra poblaci6n no se le permite desarrollar sus poten

cialidades con el fin de mejorar sus condiciones de vida que 

hacen una persona independiente de los medios de comunica

ción. (Ver tabla 14). 

En lo que se refiere a la creación de las cooperativas el 

90% manifiesta estar de acuerdo con que se puede atender 

sus problemas, en ellos plantean sus necesidades que se 

establezcan para atenderlas, no sólo 

50 

a .niv.:.el-de produeci6j • " ' ,,., r-

\ � 

I_ �!�::�:��1��-·-=-



y distribución de cosechas sino que también se ventilen y 

atiendan las necesidades del orden socio-cultural con la 

finalidad de desarrollarse con plenitud y resolver las ne

cesidades que origina el sistema imperante, lo que trae 

consigo consecuencias que influyen en su trabajo y en el 

ámbito social. (Ver tablas 15 y 16). 
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3. INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN

LAS COOPERATIVAS 

Las mismas necesidades, avances y reconocimientos que ha 

tenido la profesión en nuestra sociedad, han llevado a 

incrementar las áreas de intervención del rpofesional del 

Trabajador Social. 

En Barranquilla, la primera autoridad en impulsar la in

tervención profesional en el área de cooperativas, se de

be a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Si

món Bolívar, que a través de los estudiantes que han e

fectuado prácticas en estas entidades, ha llegado a in

crementar la vinculación de estudiantes en distintas coo

perativas de la ciudad, lo que denota la aceptaci6n pro

fesional en cada una de ellas, ya que nuestras acciones 

como las de las cooperativas van ligadas al bienestar; más 

hay que tener en cuenta las últimas tendencias postuladas 

por el Trabajador Social Jorge Torres Díaz, quien a tra

vés de su espíritu investigativo ha llevado a impulsar 

nuevas concepciones del bienestar, en lo cual establece: 
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La socialización es un producto histórico que se ma
nifiesta en los hombres para satisfacer sus necesi
dades fundamentales como el alimento, la vivienda, 
la comunicación, la solidaridad, que a través del 
tiempo se expresa en diferentes formas y contenido 
que obliga al estudio peculiar de estas prácticas en 
el desarrollo de la sociedad13. 

Este concepto demuestra la correlación que existe entre los 

fines de la cooperativa y el bienestar socializado, una si

militud como es la solidaridad que se debe tener para lo

grar los fines propuestos; de ahí que: 

frente a esta realidad le corresponde al Trabajador 
Social examinar y definir su quehacer dentro de esta 
caracterización, explicando la ubicación asignada 
dentro del sistema social que le permite un actuar 
histórico a partir de los estados carenciales de los 
hombres y en atenci6n de los problemas e intereses 
predominantes14. 

Esta tendencia retornándola a la investigación, es necesa

rio tener en cuenta que el sistema capitalista imperante in

fluye notablemente en la desigualdad social, situación que 

lleva a una gran mayoría a padecer de problemas socio-eco

nómicos, los cuales los perjudican notablemente en su de

senvolvimiento como en su integridad. 

Pero veamos la intervención del Trabajador Social, de a-

13
TORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social.Barran

quilla: Grafitalia. p.331. 

14 I bid . p . 3 3 4 .
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cuerdo a los mismos criterios que se tienen de la creación 

de la formaci6n de cooperativas; tenienao en cuenta que el 

Trabajador Social cumple una serie de funciones, destacán

dose: 

La funci6n organizadora es una de las etapas impor
tantes,pues ya que a través de ellas se darán las 
bases sólidas que le permiten una vida, en ella el 
Trabajador Social encauza a los miembros hacia su or
ganizaci6n a través de las necesidades, teniendo co
mo prioritarias la producción y distribución de su 
cosecha, para lo cual el profesional debe trabajar 
con el propósito de obtener los resultados propues
tos, para ello es necesario tener en cuenta una se
rie de elementos como son: 

- Asistencia regular a las reuniones, por parte de 
los miembros.

- División de trabajo justa y eficiente.

- Responsabilidad manifiesta por parte de los miembros.

- Identificación con la organización.

- Aceptación y sentido de pertenencia en grupo15 •

Esta fase desarrolla la actividad basada en una coordina

ción de funciones que los lleva a trabajar por los intere

ses del grupo, teniendo de cada uno de los miembros una i

dentificación que le lleve a trabajar por sus propios in

tereses y los de la colectividad mediante el espíritu coo

perativo y la división de trabajo de acuerdo a los factores 

15
coNTRERAS DE WILHEM, Yocanda. Trabajo Social de Grupos. 

México: Editorial Pax México, 1979. pp.67-68. 
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educativos y habilidades de cada uno de ellos. 

Todo ello llega a crear un clima armónico e interpersonal, 

existiendo clasificación de propósitos y participación ex

plícita en actividades que conducen al logro de las metas 

y a la afirmación de la cooperativa. 

Asesoran a los miembros de los diferentes comités, es un 

elemento importante especialmente en lo que se refiere a 

las políticas sociales y programas de bienestar social en 

la consecución de los propósitos de la satisfacción de las 

necesidades que presentan los campesinos del Municipio de 

Malarnbo, mediante el diseño de mecanismos que hagan posible 

el cumplimiento de las normas y leyes de la seguridad so

cial. 

Dentro del cooperativismo, el Trabajador Social, además de 

las anteriores funciones cumple la función socializadora, 

en ella el trabajador social colectiviza la prestación y 

calidad de los servicios. 

La acción profesional se orienta en la socializaci6h 
de las políticas ce bienestar social, los planes,. 
programas, bienes y recursos. 

La acción socializadora se desplaza hacia el rescate 
de los valores y cultura auténtica de los pueblos, 
hacia el fortalecimiento de la cooperación y ayuda 
mutua, el rescate de la dignidad, la moral, la jus
ticia, la libertad, la igualdad, la participación e
fectiva de los bienes, recursos y servicios, la so-
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lidaridad, la creatividad, la sociogesti6n, etc.16. 

Esta es una de las funciones que el Trabajador Social en 

las cooperativas debe tener en cuenta para cumplir con los 

principios del cooperativismo. 

Otra de las funciones que debe desempeñar es la educativa, 

con el fin de determinar en sí cuál es la finalidad del 

cooperativismo, teniendo en cuenta la modalidad de coope-

rativas a crear, como también las necesidades que se 

sentan, al interior del grupo, todo con el propósito 

pre

de 

llegar a una identificación de los cooperados, para saber 

orientar dicha entidad. 

3.1. PLAN DE ACCION 

Una vez expuestas las funciones que el Trabajador Social 

debe realizar en la cooperativa del campesinado d�l Muni

cipio de Malambo, cumple una serie de actividades median

te programas tales como : 

3.1.1. Programa de Educaci6n 

En este programa es necesario elevar el nivel académico de 

los campesinos para de esta manera mejorar su nivel. intelectual y 

16coNTRERAS DE WILHEM, op cit. p.346
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así obtener un despliegue y desarrollo de la cooperativa. 

Es importante la realización de proyectos, sobre alfabeti

zaci6n mediante tareas que le permitan comprender la rea

lidad socio-económica y de esta manera poderse enfrentar 

los problemas que ellos padecen, ante lo cual es necesa

rio impulsar: 

- Campañas de Alfabetización: extendidas hasta la familia

para disminuir el analfabetismo que existe, para ello es 

necesario pedir colaboración a entidades como Camina; a 

los colegios secundarios que ayuden para obtener las metas 

propuestas. 

- Curso de Mercadeo: Letrados los campesinos es necesa

rio que se les capacite sobre oferta y demanda, sobre la 

producción agrícola, para facilitar el trabajo, uno de los 

principios de la cooperativa de producción pero ligado a 

las otras clases con el propósito de tener un equilibrio 

en el bienestar que les lleve a superar las necesidades que 

presentan tanto los campesinos como su familia. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar al final del estudio, teniendo presente los ob

jetivos trazados se concluye: 

- Que las situaciones que presenta el carnpesino,son propias 

de la forma como se maneja la producción de la tierra en 

el país. 

- La falta de tenencia en los campesinos de escasos recur

sos económicos trae consiguo crueles situaciones que in

ciden negativamente en el desenvolvimiento y rendimiento 

del campesinado, como en las satisfacciones de sus necesi

dades. 

- La misma escasez de conocimientos intelectuales es uno 

de los factores que influye notablemente en el despliegue 

del programa de la tierra en Colombia. 

- La falta de implementos de trabajo y tecnología es un 

elemento fundamental que ocasiona graves problemas al cam

pesino del pa1s. Los escasos programas infraestructurales 
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y de bienestar social para el campesino es uno de los fac

tores que ha llevado al campesinado a luchar por su propia 

reivindicación. 

- La creación de las cooperativas es un elemento clave pa

ra el campesinado del Municipio de Malambo, para disminuir 

sus necesidades con la finalidad de prestar sus servicios 

en forma colectiva de manera socializada. 

- La cooperativa del campesinado es una necesidad de urgen

cia que logra satisfacer los problemas del campesinado. 

- El Trabajador Social cumple una proyección que lleva a 

una mejor funcionalidad de la institución y a lograr las 

metas propuestas por la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

A la facultad: 

- Es necesario que se continúe trabajando y ampliando la

proyección profesional, mediante una acción objetiva y 

reflexiva que lleve a compenetrarse-al estudiante y traba

jar mancomunadamente por los intereses de una colectividad. 

- Esta es una nueva área de intervención, en donde se de

be ir recogiendo y sistematizando todas las experiencias 

bibliográficas y prácticas que lleven a ir creando nuevos 

postulados que van a enriquecer y elevar nuestro acervo 

profesional. 

A los campesinos: 

- La creaci6n de la cooperativa es una respuesta a sus ne

cesidades, por lo que es necesario que a través de estas 

inquietudes se llegue a cristalizar la idea y se crea con 

el objeto de trabajar integradamente para colaborar en el 

diseño de esta nueva entidad. 
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Es importante que el grupo de campesinos pidan asesorfa 

a las entidades encargadas de promocionarles y orientarle 

con la finalidad de lograr las metas propuestas. 

A los estudiantes: 

- Los resultados obtenidos son meramente bibliográficos,

que necesitan ponerlos en práctica, es el presente un es

tudio base, para los futuros egresados que realicen tra

bajos dirigidos. 

- Para aquellos estudiantes que estén practicando en coo

perativismo, les sirve de base y de esta manera pueden sa

car sus propias conclusiones lógicas, que lleven a favore

cer su intervenci6n profesional. 
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