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INTRODUCCION 

Las Agremiaciones sindicales agrarias son organizaciones creadas con 

el ánimo de ventilar los problemas concernientes al agro, el cual lo 

padecen los campesinos desprotegidos de los medios de producci6n, co 

mo del Bienestar Social. 

La investigaci6n se basa en el estudio de la problemática en las agre 

miaciones campesinas existentes en el municipio de Polonuevo- Atlinti 

co; ya que éstas organizaciones no ventilan los problemas reales que 

padecen los campesinos� debido a la falta de capacitaci6n sindical Agra 

ria que éstos presentan, incidiendo notablemente en el funcionamiento 

de las organizaciones. 

Se busca crear las condiciones 6ptimas para que en los campesinos se 

produzcan cambios cualitativos en los aspectos psicosociales que los 

lleven a trabajar por reivindicaciones agrarias y de igual forma cobi 

jar los problemas que se presentan en el nivel del Bienestar Social, -

permitiendo disenar programas de este orden para satisfacer tales nece 

sidades. 



Este trabajo investigativo es importante realizarlo puesto que la fal 

ta de conocimientos sindicales inciden notablemente en las luchas agra 

rías que vayan en busca de mejores prestaciones sociales y una mejor es 

tabilidad socio-econ6mica y presionar para que las entidades oficiales 

se proyecten en beneficio de las personas que verdaderamente necesitan 

de este servicio. 

El estudio consta de tres cap1tuloa, cada uno de ellos interrelacionados 

con la problémática objeto de estudio las cuales dan una claridad sobre 

el tema abordado. 

Se esboza en primera instancia, todo lo relacionado con las organizacio 

nes agrarias en el pa!s para lo cual se plantea minuciosamente el surgi 

miento y luchas que han librado las diferentes organizaciones del pa!s, 

notándose que todas ae centran en un objetivo "tenencia de la tierra y 

mejores prestaciones laborales"; para esto nos apoyamos en la literatu 

ra relacionada al tema. 

Continuando el desarrollo de la investigaci6n se hace un análisis de la 

problemática presentada en las agremiaciones agrarias campesinas del mu 

nicipio de Polonuev�- Atlántico; para lo cual se tiene en cuenta la te 

nencia de la tierra, ya que es el principal problema por el cual atra 

viesan los campesinos de este municipio. 



Se hace una evaluaci6n comparativa de las dos agremiaciones: El sindi 

cato Agrícola y la Asociaci6n Nacional de u�uarios " seccional Polo 

nuevo". Este análisis tiene como base el concepto de cada uno de los 

miembros de cada organización, el cual se obtuvo por medio de técnicas, 

en este caso la encuesta, la cual trata de su ocupación, estado civil, 

edad por sexo, nivel de estudio, tiempo de afiliaci6n, grado de acepta 

ci6n de ta Junta Directiva, las prestaciones brindadas por las agremia 

cienes a los campesinos y sugerencias a la Junta Directiva; las cuales 

son de suma importancia, ya que revelan la problémática socio-cultural 

presentada en cada ,una de las organizaciones. 

Estos resultados nos dan pautas para enfocarlos desde las perspectivas 

de Trabajo Social, teniéndose en cuenta las teorías propias de la pro 
. . 

fesi6n en forma general y particularmente las del área rural, como in 

tervenir en las organizaciones gremiales de caricter agrario, siendo

importante que el profesional tenga un �onocimiento a�plio e identifi 

caci6n en la problemática por lograr cambios .psico-sociales que los lle 

ven a luchar por las necesidades que padecen. 

Este trabajo es fruto de nuestra iavestigaci6n realizada en el área 

rural del municipio de �olonuevo-Atlántico • 

.. 



l. AGUM!ACJ.ONES SINDICALES AGRARIAS CAMPESIN.\S

In este capftulo se estudiar& toeo lo concerniente a las agremiacio 

nea agrarias campesinas, el cual permitirl tener un conocimiento ·am 

plio sobre la evoluci!n que han tenido y el papel que han cumpli,do 

para la teneocia de la tierra, como taml:>1'n por la satisfacci8n de 

lu necesidadea bfsicaa, ya que se nota en las diferentes regiones 

del pah la ausencia del Batado para brindar programas de Bienestar 

Social, lo cual influye en los altos !ndicea de la morbi-mortalidad; 

prcducto de la carencia de servicios p4blicos, de alcantarillado, 

agua potable, vfas de comunicaci8n, escuelas de primarias y tlcnicaa, 

cmprlatitos y herramientas para obtener implementos de trabajos que 

faciliten la labor del campo. 

Ante esto es importante _que loa movimientos sindicales como factor 

inherente a toda una organi&aci!n sindical que lucha por unos intere 

ees. �nea ( en nuestro caso por la tenencia de la tierra y mejores 

pre.staciooes sociales por parte de sua patronea) tengan una claridad 

eobre la realidad social donde se desenvuelven y el papel que juegan 



Blloe en la aoluci!n de loa problemas que ae dan al interior de loa 

110Viaientoa sociales en donde pueden deaempelar varios rolea encon 

trlndoae los lf.deres y los individuos de base quienes juegan un papel 

importante en la toua de decisiones. 

Bn este proceso es necesario tener en cuenta loa interese• y neceai 

dadea que se dan en el conjunto de las aociedadea• en donde ea 1mpor 

tante que las organizacionea tengan una viaualizaci8n clara y preci 

sa de todo lo referente al factor econ8mico y la incidencia que tate 

tiene sobre loa otros aspectos¡ pero en nuestro medio ea diffcil aolu 

cionar problema tan agobiantes cuando ae tiene un div:iaionismo de 

claae �ue no permite satisfacer las necesidades que ae le presenta a 

la claae deaprotegida• por' lo cual ea necesario organizarse para lu 

char por reivindicaciones salariales y sociales.· 

( l ) 

ª La acentuaci!n del desarrollo capitalista implica un 
proceso de modernizaci8n que necesariamente se pro 
yecta tanto a nivel de la estructura institucional 
del Estado como de la organizaci8n de la- sociedad ei 
vil• Tanto Estado como sociedad civil al responder a 
las demandas y dinimicas contradictorias del capita 

U.amo lo hacen tambiln dentro de una din&mica i&ual
aente contradictoria y de l'1eterogeniclad funcional 
,ue se expresa no solo en sus alcances.objet'ivoseco 
bertura progriaaticae sino fundamentalmente en sua 
intentos por institucionalizarse como instancia& or 
ganizativas" ( 1) • 

FONSECA VARGAS,Ladee Totalidad Social.Hegemonfa y Organizaci!n 
Popular:Reflexioocs.Universidad Central de Venezuela,Facul 
tad de Cie.ncias Econ6mic::as y Sociales..Escuela de Trabajo 
Social.Caracas,Mayo de 1.986. Pfg 10. 



Esto nos demuestra aún más que existe una diferencia y privilegio para 

una clase determinada; mientras que la Burguesa procesa para su bien to 

do el desarrollo capitalista; la desposeída cuenta con una m!nima parte 

de los servicios brindados por el Estado; de ah! que es importante tra 

bajar mancomunadamente con las organizaciones de base, con el prop6sito 

de una transformaci6n, no solo individual sino colectiva, para lo cual 

sus integrantes deben aprender a obtener, analizar e interpretar los da 

tos relevantes en relaci6n a sí mismo, al grupo y al medio social donde 

se desenvuelven. 

Inicialmente el Trabajador Social, en las organizaciones populares debe 

hacer que los integrantes obtengan una autoayuda, para luego obtener el 

desarrollo de ellos mismos y proyectado a sus familias y a la comunidad. 

Para Kourt Lewin, en su trabajo te6rico-metodol6gico a nivel comunitario 

hace un enfoque dentro de los grupos de trabajo para: 

11 Desarrollar habilidades y liderazgos, aumentar la par ti 
cipaci6n de los individuos en la satisfacci6n de oeGesi 
dades socio-econ6micas y el reforzar el control de la 
comunidad. 
Se trata de buscar el cambio social en la última instan 
cía, a partir del desarrollo interpersonal. 
Dentro de esta 11nea;tewin propuso ciertos principios a 
las organizaciones impulsoras de Trabajo comunitario pa 
ra su accci6n con grupos. dice: es axiomático que no pue 
de ensenarse a la gente que al mismo tiempo se sienta 
atacada. 
Llega a la conclusi6n de que el trabajador de organizaci6n 
deber!a condenar los valores existentes. Afirma que se de 



hería reducir gradualmente el abismo que existe normal 
mente entre el trabajador de organizaci6n y sus grupos, 
identificándose lo más estrechamente con el grupo y par 
ticipar en sus activid�des en lugar de buscar controlar 
lo. Su relaci6n con los miembros del grupo debería ser 
tal que se sentieran libres de expresar con libertad los 
verdaderos sentimientos qae el Trabajador intenta desalo 
jar; solo entonces puede ocurrir la discusi6n y el apren 
dizaje real necesario para el cambio de valores" (2).

Con esto se busca penetrar aún más en las organizac�ones de base. pués 

no se trata solamente de realizar una investigaci6n. sino investigaci6n 

acci6n. en donde es importante que el Trabajador Social, trabaje con 

ellos por un cambio; no transformando, ni mecanizando a los integrantes 

de las organizaciones agrias sindicales que existen en Polonuevo-Atlán 

tico, sino tomar de ellos sus inquietudes y conjuntamente buscar solucio 

nes; pués son las mismas organizaciones sindicales agrarias quienes de 

ben transformar esa realidad social que los agobia. 

l. l ANTECEDENTES

Los antecedentes de luchas campesinas van a la par de la historia del 

país y relacionada directamente a la evoluci6n de la raza indigena. 

(2) PAZ,Nery. El Liderazgo como factor inhereate a la organizaci6n y
movilizaci6n popular. Universidad del Valle. Facultad de Hu 
manidádes. Departamento de Trabajo Social. cali, Mayo de 
1.986, p4gina 2 y 3. 
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" Esta no solo invent� o clescubri8 lu tlcnic&s agrtcolas b'8icas 

que a«n subsisten en. muchas partes del pafs • sino que eatableci8 for 

mas de trabajo adecuada" (3). 

La evoluci�n ele la siembra de nue&troa indtgenaa ful frustrada con 

la venida de los Espa&oles, pero a in embrago muchos de e lloa · no ae 

&JJ10ldaron a la explotaci8n Eapalola, los cualea eXigfan al gobierno 

Iblrico respeto hacia ellos · y bacfa las propiedades �ue tenfa la so 

ciedad indígena, a eBtf bay que agregar las luchaa que libraron los 

negros para escapar del yugo Espaaol, aquellos que se independizaban 

o hufan del r«gimen formaron loa "Palenques"•

Con la catda del Imperio Eapaaol y el Ruevo Imperio a que e• ao•ti 

do nuestro pata se dl la formaci8n de un nuevo •iatema : el capitaU.a 

8'10, que tomS gran auge y dividi8 la clase social en dos: Burgueses y 

froletarios; los burgueses dueaoa de loa medios de producci8n y loa 

proletarios desposetdos de los medios de producci8n, encontrfndoae el

obrero y los campesinos desempleados. 

En lo relacionado al campesino; 

(3) 

" Ha ido variando de formas pre-capitalistas en que
se enfatizaba la satisfaeci8� b!sica de oecesida 

FALS BORDA,Orlando. Historia de la Cuesti�n Agraria en Colombia 
Cuarta EdicitSn. Edii.torial Carlos Valencia. Bogotf le982o P4g 65 • 



des, �ea en tierra ajena o propia, a formas libres 
de trabajo o como pequefto productor, en que el cam 
pesinado queda sujeto a las leyes capitalistas de 
precios y mercados, competencia o maximizaci6n de 
ganancias, concentraci6n de la propiedad y monopo 
lio de recursos. Esto lleva a la proletariaaci6n 
rural" (4). 

Esta descomposición llev6 a una serie de campesi�o� de todo el territo 

rio Nacional a ser desposeídos de la tierra a congecuencia del capita 

lismo; situaci6n que 1ieva al campesino-proietario a luchar por la te 

nencia de la tierra, de todo lo sucedido en este siglo en el campesina 

do, lo más importante es resaltado en la historia de nuestro país y aún 

en toda América Latina,son los sucesos de la Zona Bananera. 

1.1.l La Masacre de la Zona Bananera en el Magdalena en 1.928 

Los sucesos de la zona Bananera, son de vital importancia, ya que evi 

dencia el carácter clasista del Estado Burgu�s y las contradiccciones 

existentes entre el capital y el trabajo. �ambién_nos muestra como �a

Burgues1a ha sido una clase que sirve incondicionalmente a los intere 

ses extranjeros. 

(4) !bid, Página 11.
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&n aquellas comicionu era 11:iable crear en el MagdaJena un� 

a,vimieuto obrero COll def inisia conciea:ia pol_ft1ca • pero agrupuado 

:fnic:Jallnente en torno a reiviDdicaciollea econ&úcas en el cual toaa 

rou parte act:iva varioa aovúú.eDtoa formados en Colaabia, envia.Dclo 

al orp»:flPM) obrero delegados ele diferem:ea arga»baciollea para forta 

leeer la lncha de los trabajadorea banaiaeros. 

1.a Uni.& Sindical de 7rabajadares del Magdalena. ae reuni! el 6 de 

Octubre de 1.928 para· la preaentaci&l cie un pliego cie peticiones; eu 

e 1 docuaem:o se exig!.a a la UNITED FR.IJJ:r COMPANY: 

• &l respeto de loa derechos de sus obreros cousagrados
en la cilbil y t!mida legislaciSn laboral de e.11toace.:
1.- Pago de seguro coleccivo obligatorio
2.- Pago de seguros contra accidentes
3.- Derecho al descanso dominical
4.- Aumento de un 50'Z en codos los jornalea
5.- Suspenci6n de los comisariatos
6 .- Pagos semanales y no por quincenas
7 .- Abolici�n de los vales para las tiendas
a.- Suspenci8n de los contratos individua.les para es

tablecer loa contratos colectivos. 
9.- Creaci�n de un hospital por cada 400 obreros q\t.e 

tuviese la compaaf.a" (5). 

Loa Empresarios rechazaron el pliego de peticiones porque afectaba 

las utilidades del consorcio bananero, los crabajadores no consent!au 

o 

(5) Jla>RIGUEZ ACOSTA, Jlugo"' &lementos Crfticos pa.ra una nueva inter J,
pretac:iSn de la Historia Colombiana. Segunda EdiciBn. Editorial
merrera i.ermanos.Bogot4 1.974. P4gina 210. . · 



seguir laborando en las condiciones y circusntancias de entonces, 

porque les perjudicaba; los capitalistas extranjeros crefan que fa 

cilmente burlar!an con la complicidad del Gobierno sus justas reivin 

dicaciones ignorando el poderfo de la clase trabajadora, por esto 

fueron intransigentes al d1'logo formal con los directivos símica 

les. 

Agotados codos los recursos solo quedaba por utilizar él mis importan 

te medio de presi�n: L4 lluelga, la cual fu.1 decretada el 12 de Noviem 

bre de le928 y en la que participaron unos 300000 trabajadores. El ma 

nifiesto que ordenaba el paro general ful firmado por el comitl ejecu 

tivo de la UniSn Sindical de Trabajadores del Magdalena, en la cual 

sintetizan: 

" La UNITEI> FRUIT COMPANY, no cumple una sola de las 
leyes de Colombia, referente a los tratos y contra. 
tos en los trabajadores declarlndose en franca re 
beldfa como lo han pretendido hacer muchas otras 
cómpaafas extranjeras. 
Los obreros de la zona Bananera en cambio acatan 
todas las leyes que rigen en el pafs,como ya esti 
probado, y hoy al declararse en huelga, lo hacen 
para reivindicar sus derechos conculcados diariamen 
te por la poderosa compaAfa frutera que ve con in 
diferencia al obrero agotarse por las �lceras, el 
paludisDlO tropical. la tuberculosis y otras enfe� 
medades, sin que un sentimiento de humanidad la 
mueva a cumplir la legislaci�n obrera de la Rep� 
blica e indemnizar a sus v!cti.mas con un salariG 
que en parte mitige el hambre y la miseria• que 

son el le,gftimo patrimonio de sus fincas de gana

doo 



Esta huelga fué el fruto de dolor de miles de trab� 
jadores explotados y humillados día y noche por la 
compa�ía y sus agentes , esta huelga es la prueba 
que hacen los trabajadores campesinos de Colombia 
para saber si el gobierno Nacional está con los hi 
jos del pats, con su clase proletaria, o contra 
ella en beneficio exclusivo del capitalismo Norte 
américano y sus sistemas capitalistas" (6). 

El Gobierno ultraconservador de MIGUEL ABADIA MENDEZ (1.926-1.930), 

en lugar de interceder en favor de los intereses Nacionales encarnados 

en las peticiones obreras, decidi6 enfrentar el conflicto bajo la dia 

léctica de las armas, en donde arribaban al lugar de los acontecimientos 

tropas gubernamentales quienes trataron de suplir la falta de los tra 

bajadores cortando y cargando en los trnes de la c ompaftta la fruta. 

Es importante destacar la opini6n del caudillo liberal JORGE ELIECER 

GAITAN, quien denunci6 al gobierno sobre la masacre ocurrida en el 

Magdalena. Esto estremeci6 al país y á�La3eron al descrédito del Go 

bierno conservador, una de las frases que conmovi6 al pa!s fué la ex 

presada en el Congreso Nacional, en el cual manifest6: 

"Se trata de resolver un problema de salario, por medio 
de las balas de las ametralladoras del Gobierno.-Natu 
�almente el Gobierno no ejerci6 ninguna presi6n para

(6) !bid, Página 211.



que se reconociera la justicia de los obreros, estos 
son Colombianos y la compaftía es Americana; y doloro 
samente sabemos que en este país, el Gobierno tiene 
la metralleta homicida para los hijos de la patria 
y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro Yanki"(7) 

• 

Los liberales estaban de acuerdo con el Doct or JORGE ELIECER GAITAN, 

mientras que los conservad�res en t odo momento trataban de acallar la 

voz del tribuno del pueblo; esto conllevó a la apro bación de la Ley 

21 del mismo ano, en la cual anulaban los sumarios adelantados por los 

consejos de Guerra contra los líderes del movimiento, en consecuencia 

todos ellos recobraron la libertad en forma incondicional. 

1.1.2 La Violencia 

Otro de los problemas acrecentados en el país fué la violencia desata 

da bajo el Gobierno de AL:'ONSO LOPEZ PUMAREJO en su segundo mandato, 

en donde fu� el promotor de .ia'.'Revoluci6n Verde" y plante6 dar p�rti 

cipaci6n a·la clase desposeída, mediante sofismas de distracci6n• �D 

gai'L&ndo al pueblo para llegar al poder, pero apenas logr6 su objeti 

vo, uni6 sus fuerzas a las de los elementos más moderados del parti 

do liberal y desilusionar a su propio electorado. 

<n Ibid, Página 223 



Es asi como se dan las ocupaciones de las tierras por parte del campe 

sinado, quienes urgían de tenerlas para lograr un salario. Ante esto 

el propio hermano del preseidente de la Répública, Gerente de la CAja 

Agraria y líder reaccionario de la sociedad de Agricultores de Colom 

bia expresaba: 

"Otro aspecto de la inseguridad es el que los propieta 
ríos de haciendas enfrentan especialmente Cundinamarca 
y Tolima, donde se han venido presentando ocupaciones 
de tierras por quienes comúnmente son denominados Colo 
nos. En la mayoría de los casos la ocupaci6n la reali 
zan los individuos que quieran ser propietarios pero 
que, o por ignorancia o por falta de ·otra·s oportunida 
des para satisfacer sus aspiraciones, comienzan por 
desconocer el derecho a la propiedad privada" (8). 

El partido liberal se fué debilitando con el mandato de Alfonso L6pez 

Puma.rejo, y en todo momeato fa�oreciendo a la Burguesía Nacional, como 

al Imperialismo Norteaméricano� Sufri6 un fracaso momentáneo, ya que 

nue�amente el sector_Empresarial floreci�nte le di6 respaldo para que 

siguiera en el poder; Ante est� s�tuaci6n efectúa una serie de decre 

tos favorables a los trabajadores. en particular el decreto de Octubre 

4 de 1.944, en favor de los aparcero�; sin embargo este de�reto se con 

(8) CAJA DE CREDITO AGRAR.tO. Informe del Gerente. Bogotá 1.944. Citado
por GILHOOES,Pierre. Las luchas Agrai:ias en Colombia. Tercera 
edici6n. Julio de 1.976. Editorial la Carreta. Página 49. 



virti6 en Ley (100 de l.944). esto conllev6 al Presidente de la Repú 

blica a contar con el apoyo del campesinado y la clase trabajadora del 

pa{s. 

Para el aao de 1.946 se dan las campanas presidenciales. el partido con 

servador se presenta con un solo candidato (Mariano Ospina Péres); el 

liberalismo dividido: Jorge E. Gaitán y Gabriel Turbay; llevando a eAI 
. . 

'iiAN a tener el consenso del pueblo Colombiano. miemtras que los dos res 

tantes,de la Burguesía Nacional. 

El partido conservador en ese entonces se dividió; la mayor parte iden 

tificado con Gilberto Vieira y la minoría con Jorge E. Gaitán; el des 

contento se vivi6 más que todo en las ciudades por el aumento de los 

bienes de consumo; mientras que en el campo los campesinos estaban con 

tentos con la espiral de los precios agrícolas en ascensos y la eee�a 

ción correlativa de los jornalea. 

Con la muerte de GAITAN, el �a{s vive una de las crisis de violencia 

más aguda del presente eiglo, para ese entonces la población era de 

10.000 millones de habitantes y la fuerza de trabajo agr{col�. de un 

55 a 60'4; el país comienza una ,industrializaci6n llena de distorsiones. 



Un cierto desarrollo de la infraestructura tuvo lugar en la agric�l 

tura Limitados solo algunaa coaechas y regiones en todo caso ,. la si 

tuaci�n se convirti� en el escenario de la violencia• los aconteci 

mientos aludidos eran llamados simplemente la guerra o revoluci�n 

por parte de los campesinos del Tolima. 

Es digno de menci�n que durante los dt&s en que el campo estaba con 

sumido por la violencia• el Ministro de Trabajo de Colombia escribie 

ra en le951: " Es i1U1egable que el pata ha gozado de completa paz so 

cial durante los �ltimos dos aaoa. Los promotores del caos y el desor 

den no han logrado nada a pesar de sus esfuerzos para enrolar a los 

trabajadores bajo sus nefastas banderasº (9). 

Cualquier movimiento campesino en estos tiempoe corrfa el peligro de 

que se identificara como acto de violencia. Cuando se presentaban ca 

aoa de invasiones por loa campesinos en las haciendas loa propieta 

. rioa informaban al ejlrcito la presencia de guerrillas comunistas en 

sus tierras. 

Por todo el .. pafs se continuaba con la expoliac�n de la propiedad in 

9 

dfgena. En las zonas ·no violentas las luchas agrarias fueron el -reaul 

-----

(9) MSMORIA DE TRABAJO (Bogotf 10951) .Citado en las Luchas Agrarias
en Colombia.�IUiODES,Pierre.Tercera Edici�noJulio de lo97ó 
Editorial La Carreta L,tda• 

·U:,



tado de 1ID& ofeasiva de parte de loe latifumiataa 9caya intenc�u 

era arrojar a loa campeail1oa de na tierra.a o venga.rae por acouteci. 

aielltoa de aAos anteriores. 

l.& violencia campesina ea causa de la eatructura bipartidiata del aia 

tema polftico Colombiano• caracterizada por la participaci�n de multi 

badea deaordenada.s 9 a laa ciaalea serta exagerado d� el nombre de par 

tidoao 

La polftica conservadora de MARIANO OSPIM PEREZ y en parte de IAlJREA 

11.> CO!CEZ• represent! la represi8n de los movimientos sociales• el a 

plastamiento de la leclerac�n Obrera " c.r.co" y la fundaciSn de la 

•D18u de 'trabajadores de Colombia.

Para le9S2 los miembros de los movimientos campesinos en armas.educa 

doa por eDolda.Jos y que recibieron consejos de j�venes intewctuales 

fueron capaces de desarrollar comandos regionales m4s o menos eficien 

tea que ae convirtieron en nuevas formas de or¡anizaci�n social. 

1.2 SDl)lCA'l'OS AQRARIDS Y LIGAS CAMPESINi\S 

Las organizaciones sindicales a¡rarias tienen sus origenes a. mediados 

de este siglo. producto de las ¡r&Ddes situaciones que v,ivieron en el 



campo y que aún suosLsten taies como: situaciones de orden público d� 

un ambiente cargado de inquietudes, graves situaciones de violencia 

casi legendaria y deplorable a consecuencia de las pasiones politique 

ras asuzadas por mezquinos intereses particulares, cegaban nuestros 

campos con las vidas humildes pero dignas de sufridos campesinos. 

En este ambiente, lideres auténticos, sin perder sus bases y su ambien 

te fueron tomando conciencia de su responsabilidad y compromiso social. 

Esto di6 origen para que los campesinos maltratados por la ciolencia 

en nuestro país se organizaran y se dieran inicio a los movimientos 

sindicales, organizaciones agrarias que trabajaran para una mejor es 

tabilidad de los campesinos. 

Las primeras organizaciones campesinas tuvieron auge a fines del siglo 

pasado, en la agricultura de exportaci6n como fué las plantaciones de 

ba11ano (united Company, en Santa Marta), las plantaciones cafeteras en 

Viotá en las from.teras agrícolas ( ligas de Colonos Antioquedos en Puer 

to Berr1o) y en los reductos indígenas. 

La historia de éstas primeras organizaciones y sus luchas solo podrá 

ser identificada a través de los fen6menos posteriores como el de la 

violencia: las variaciones regionales de su intensidad, las diversas 

modalidades de la respuesta campesina, las continuidades o desconti 
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nuidadea de las luchas agrarias entre uuo y otro pertodoe 

hu los aaos 1.918-1.,1, se organizan las primeras asociaciones cam 

pesiDas en las zonas adyacentes de Monteria• departamento de C8rdoba 

las cuales lucharon por la tenencia de la tierra¡ esto con:I:lev8 a la 

contraofensiva de los terratenientes de la violencia que tuvo como 

resultado el aniquilamiento de los colonos y la usurpaci�u de las tie 

rras que quedaron en manos de los terratenienteso 

El derecho de los caq,eai.Dos para agremiarse recibi! consagr.aci8n le 

gal en 1.,31 mediante la ley 83 • 

... ta entonces salvo caso& aislad.os en que se formaron ligas que fun 

cionaban de hecho¡ los campesinos se agruparon con denominaci!n neta 

�nte urbanas¡ utilizaban estas denominaciones como canales de una 

eventual revoluci8n social en la gran insurrecci!n en 1.,2,0 

Esto co11llev8 a que el Estado estableciera la Ley de reconoci.mieuto 

de las organizaciones campesinas. pero antes de funcionar la ley ya· 

habfan en el paf.s varias organuaciones campesinas que ven!.an traba 

jaod.o por la tenencia de la tierra. 

Al ¡,roailgar la Ley 83, el Estado no ni.zo ah c¡ue dar vida Jur!.di.ca 

que no pod!a ignorar en eata lpocae Se le dieron vida jurf.dica a una 
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•erie de organizaciones curpeainas en todo el territorio Hacioaa'i. en

eae tiempo crucial para el pat. (violencia en ColClllbia) y la aparici8n 

del partido comunista que Jug3 un papel importante para organuar el 

curpeainado de naestro pa!a. 

El Estado despuls de un eatudio ainucioao a lae organi.zacioDes campeai 

nas c¡ue exigf.an la persooerfa jurtdica y de saber que au tendencia ideo 

l!gic& ·eran COllllllistas lea negaban el reconociaiento. 

Ante esta aituaci�n el partido liberal a t.ravls de su repreaenc&ntes en 

las corporaciones del Secado trat8 de instituciooali.zar el 1D0vimiento

caapeaino c¡ue tal como ae vef.a uaeoaaaba desbordar el -.reo social exia 

tente. 

I.a izc¡uierda liberan del per!odo encabezado por su caudillo .Jorge E. 

c.&itln. con su aparente radicalismo no cesaba de llamar la atenci8n 

90bre la proporci�n del peligro que se eataban incubando: 

" No se sabe ai los debate• que se han producido en la 
clmara de representantes en les ttlti.acl,s df.aa .de sesio 
nes alcanzaron a abrirle los ojos al gobierno• al pafs 
a los Colombianos para que miren por la ventana que da 
a las regiones""de Vioti y de Sumapaz y adviertan que en 
ellas ae esd produciendo un fermento cie rev oluci6n so 
cial de las mts gravea proyecciones" (lO} • 

(10) Acci!n Liberal# s.,.7 .0ctubre y N!=>v•de 1.932.Pfg 224.Citado·
_
por 

SA.NCJ!iZ ,Gonzalo.Las Ligas Campeaioaa en Colombia.Editorial 
Copgright.B<>goti 1.977.P!gina ó5-ítée 

:• .... 



El partido liberal trat� con eato a "!Ue no ae diera en el pats un 

cambio radical que vefan venir perjudicando notablemente la �struc 

tura social imperante• 

Laa plrdidas de las dimenaiones de aquellos conflictos y luchas que 

liberaron los campesinoa en esa lpoca se debi8 a la ideologf.a Indus 

trialista que se le di8 al pafs para loa ailos de lo9ó0 por el af!n 

aobretodo de explicar el aurgimi.ento de los movimientos populistas 

del continente. Pero para loa hombrea de aquella &poca {tercera y 

cuarta) del siglo,el destino aocio-polftico del pafs de_pendfa d�l de 

aenlace que tuvieran los enfrentamientos que se prc<iucfan en torno a 

la tierra: n El problema de la tierra es entre nosotros el prcblema 

capital y a ll tendrh c¡ue atender de miuaera preferencial los hombrea 

de Estado si es que vamos a evitar una revoluc·i8n social de gran tras 

cenclencia" (11). 

Batas coutradicciones entre c:ampeainos y terrate nientes y atin entre 

aec:tore& populares con el conjunto de clase dominante. est&n intima 

mente ligados a las conclicionea del. proceso capitalista y al deaarro 

llo de au principal coutradicci8n entte proletariado y Burguesfa. 

Ante laa aituacionea que· se venfan d.ando en la dlcada del treinta el 

(11) lbid, Pfgina 6••



partido liberal busca en todo aoaento tener una aceptaci!n en la aa 

ea campeaiaa¡ la fi.D&Udad del coaaitf era arrebatar a la duoluci4u. 

creada por el partido comunista, liberar al pafa del caoa al que po 

clrfan entregar lo una acci3n de maaa dislocada y confusa. 

La eatrategia del liberalismo era en todo momento hacer de loa campe 

sinos un �natru.mento de una tranaici3n gradual y pac!fica en el campo 

directamente controlada por el &atado, para eato establecfan como 

ejemplo a �xico en donde la liga Nacional campesina se babfa c:onver 

tido en el mejor aliado de acci.!n intervencionista del Estado. 

LU ligaa aerfan para loa Miniaterioa de Eduuci8n, Agricultura y ele 

Induatria el aparato de peuetraci3n. de la acci8n oficial mfá e€ecti 

'\'& y segura. 

Algunos sectores campesinos de Cundbr.amarca bajo la influencia del 

partido comunista advirtieron claramente loa riesboa de la polftica 

establecida por el partido liberal. 

Para el partido comuniata concluy3 en aquella lpoca que no hay otro 

camino que el de resiate�ia revolucionario y organizada de loa arren 

. datarios y péonea. 

&n deaarrollo de esta pol!tica en su: 



"Resoluci6n sobre trabajo del partido en el campo im 
parte en 1.934, la-consigna de luchar por el recono 
cimiento de las ligas y comité de campesinos por par 
te de los hacendados, y el arreglo directo de todo 
acaerdo transitorio con tales organizaciones y no 
por el reconocimiento de las organizaciones campesi 
nas de parte de las oficinas del trabajo, lo cual 
permite presumir que la mayor parte de las ligas o 
sindicatos agrarios que reconocen hasta 1.935 eran 
de creaci6n liberal o por lo menos tenían una fuer 
te influencia de dicho partido" (12). 

La principal estrategia del partido liberal no era hacer la revoluci6n 

sino evitarla. Posteriormente se dieron ciertas polémicas en�re el cau 

dillo Jorge E. Gaitán y miembros del partido comunista; la diferencia 

entre ambos sectores era mis que todo ideol6gico: Gaitán proponía un 

gradualismo de la sociedad, democracia; mientras el comunismo cambio 

de estructura. 

Para los anos 60 y 70, la lucha agraria decay6 fundamentalmente, debido 

a que se centraron en luchas por el poder,la clase campesina y no por 

las necesidades de ellos. Pero en ésta d�cada del 80 y bajo el Gobierno 

de Belisario Betancurt, los campesinos de varias regiones del pa!s han 

venido emigrando a la capital de la república y a las capitales de los 

departamentos y ciudades intermedias como: Cartagena, Barrancabermeja, 
. -

entre otras, con el f!n de exigir mejores condiciones de vida en las zo 

nas de babitat, al igual que de una reforma agraria que responda a las 

necesidades de la tenencia de la tierra para los campesinos despose!dos 

de ellas. 

(12) !bid, Página 69.



Esto ha llevado en el Magdalena Medio. a que las fuero.as militares y 

paramilitares como en el sur del país. han venido asesinando a líderes 

campesinos quedando sus muertes impunes; no se ha cumplido la justicia 

para esta clase social. 

Entre las organizaciones campesinas existentes en el pais está la FANAL 

para conmover un poco los cimientos de esta vieja y resistente estructu 

ra agraria; la Burguesía moderna vi6 con buenos ojos la organizaci6n 

del campesinado como grupo de presi6n, contraponiendo de que quedara 

controlado por los mecanismos del Estado o de la Iglesia. 

FANAL, a través de sus aOos de existencia ha organizado cooperativas 

y sindicatos en las diferentes regiones del país; los sindicatos están 

afiliados a la Uni6n de T.:tabajadores de Colombia "U.T.c.", y en cada 

regi6n o departamento a las federaciones. 

El sindicato campes��º del munici�io de Polonuevo-Atl4ntico se encuen 

tra adscrito a UTRAL, d� filiación conservadora, quien en_ ningún momen

to a prestado asesoría p�ra luchar por reivindicaciones propias del 

campo, como de sus necesidades. 

Simultanea:a estas organizaciones, se registra la organizaci6n Indepen 

diente de campesinos del Cauca " CRIC" fundado en el af1o de 1.971, 



reuniendo delegados de diferentes resguardoa indfgeoas exiatentea en 

el departamento • Su finalidad enclt1-ta la recuperaciSn de la tierra 

y la terminaci�n del terraje. 

In uaable& posterior el CRIC busca la recuperaci�n de la cultura en 

la hiatoria ind!geoa que constantemente se viene acabando producto 

ele la expropiac�n de tierras y de las influencias de los medioa de 

procluc:ci�n. como de laa distintas sectas religiosas que han diator 

cionado y acabado con· la cultura de los indfgenas. 

Actualmente el CRIC, se ha planteado la reconquista de las tierru 

pertenecientes a sus resguardo• conllevando a enfrentamiento• tanto 

coa loa terratenientes como las autoridades civilea .quienes en todo 

aoaeuto respaldan a los capitalistas agrarios. 

La tecnificaci�n y la distribuci8n de tierras en el pata ha llevado 

al campesinado a laa emigraciones en busca de nuevaa fuente• de eaa 

pleoa, esto ha originado el aumento del proletariado en las ciudades 

c¡uedlndoae en los campos los jornaleros y peones agrfcolaa como fuer 

aa re.al que deben l�c� por la tierra y reivindicaciooea aoeialea¡ 

ceg4n loa �ltimos censos estos campesinos conatituye,n menos de la mi 

tad de personas econ!micamente accivaa en el campo• 

El caapeainado del pats y en especial el del Atllntico; au organiza 

" ,, 
' ' 



ci6n está atrasada y en la actualidad no· han pcxlido c1>nqu1.star grar. 

des reivindicaciones en beneficio de ellos; éstos en la actualidad no 

han respondido a la verdadera fuerza .de cambio eo ;que la teoría Marxis 

ta y la práctica los tiene colocados. 

Sin embargo, es importante anotar el vuelco del cultivo en el país, si 

sobreexiste el monopolio de cultivos; Colombia ha tenido desde los ados 

setenta hasta el presente una nueva producci6n en el campo, "Siembra de 

Marihuana"; situaci6n que ha dejado al campesino-jornalero y pequeftos 

propietarios bonanza�, induciéndolos constantemente a dejar las siembras 

de cultivos tradicionales y dedicarse a este nuevo producto que lo que 

se gana en un salario el campesino-jornalero en cultivos propios de las 

regiones, los duefios de las otras simebras lo triplican. 

Esto ha llevado en muchas regiones del país, que el campesinado se en 

cuentra adormecido y los que actualmente luchan,es porque cuentan con la 

asesoría de loa diferentes grupos de izquierda, quienes vienen trabajan 
., 

. 

do mancomunadamente por defender los intereses del campesinado del pa!s. 
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1.3 1A ASOCIACION HlCIONAL DE USlWUOS CAMPESI.tm 

&l aurgimiento de la Aaociac�n Racional ele Uauar ioa Caq>eainos • es 

producto de 1aa aituaciooea agrariaa vividas en loa aaoa cincuenta y 

la primera mitad de la dlcada sesenta del presente aiglo a eauaa del 

desarrollo Industrial y la suatitucUn de la econoafa campesina trajo 

desventajosa aituacien a loa campesinos. 

11 Pacto Andi.Do produjo concentraci�n de tierra en estruct:uraa IILini 

fun:U.atas localizadas especial.mente en loa peores suelos y en las la 

deras de las moutatias. eato conllev3 a una cleacomposicign que eroaio 

ub& loa estratos m&s bajos del campesinado. arrojaba a la circula 

ctan aarcantil tanto a aua tierras como su 1111u1� d� obra proletarizadae 

Mientras las tierras ae acumulaban en loa terratenientes y campesinos 

aaomodadoa • la capacidad de mano de obra ae orientaba hacia 1aa gran 

eles ciudades introduciendo la formac�n de loa grandes cordonea de mi 

seria y altos fmiees de desempleo, ea lo que Le8n Zamoac conoce coa>: 

Proletario Agrfcola Traahumante" producto de lu cawaecuencias que 

atravezaba el campesino. el ahondam:fento de la lDduatrialaaci�n sus 

titutiva signifi� un estimulo decisivo para el capitalismo agrario. 

Representando el crecimiento del sector a�opecuario y ful' responsa

ble tanto el grueso del aumento de la prÓducciSn en el campo como de 



las austentaci.Sn de la expansi�n en las Industrias localizadas en 

las ciudades a trav&s del abastecimiento de las materiaa primaae 

"Asf puede decirse que la cuesti!n agraria entraba en 
una encrucijada muy especial en los ai'J.os sesentaoLa 
consolidacit5n de la Industria y la ampliaci8n de los 
mercados hab tan creado un nuevo cont.exto en el cual 
por primera vez, la alternativa crucial entre la vfa.. 
campesina y la vf.a terrateniente aparecf.a como un pro 
bJ..ema de alcance global. Con todo el reconocimiento 
de esta ra!z objetiva de conflicto subyacente s8lo re 
presenta un primer paso porque, lejos de ser how5gena 
la cuesti.5n agraria se planteaba de distintas. formas 
a nivel concreto. 
En otras palabras, se trataba de una conu:adicci�n ge 
neral que ae manifestaba a través· de diferentes tipoa 
de antagonismos, seg6n las estructuras particulares · 
que prevalecf.an en las distintas regiones. 
Esta diversidad presupon!& la existencia de uD& plura 
lidad de sectores campesinos, cuyas circunstancias y 
demandas eran disimiles a pesar de au upiraci6n com 
partida en relaci�n coa un futuro favorable para la 
económ,t.a campeaba" (13) • 

Loa escenarios de conflictos suscitados por este problema fueron en 

diferentes zonas del pafa entre las cuales ae pued.e hablar de cuatro 

estructuras b,sicaa. La primera ecoooaa.f.a eampeaina coo.centradaa prin 

cipalmente en el Altiplano Cundi-Boyacenae, loa Santanderea, el fie 

jo Caldas, Cauca y NarUo; en estas zonas ae daban doa perspectivas 

del campeainadoi loa pareeleroa quienes vef.an la conaoU.daci�n de re 

---·---

. (13) ZAMOSC,LelSn. Los Usuarios Campeaioos y las Luchas.por la Tierra 
en los Ailoa 70. Editorial Cinep. Bogoc;j le978o P4g 16. 



producciones que favoreclan au econoafa. y loa otros que necesitaban 

e 1 acceao de la tierra coa, requiaito inpreacimlible para su recona 

tituci&.. 

Laa lreaa de colonizaci6n representan un aegundo tipo de estructura 

regional que ae desarrollaba por fuera de la frontera econ6mica y con 

t.aba con uaa serie de frentes principal.ea e n; Caquet.4 1 Putumayo,�..agda 

lena Medio y Uraba 1 entre otros. 

lataa concentraciones fueron dedicadas especialmente a Ia Ganadert& 

l..aa cuales fueron adquiridas por loa terratenientes y pagadas por 

elloa a loa colonos como deaeaban lstoa; aituaci6n que llevaba a ven 

clerloa por la infraestructura lo que impedfa -aacar loa productos al 

•rcado • ya que las condiciones de vidas eran precarias.

In tercer orden de formaciones aocio-econ&aica9 regionales eran las 

areu del latifundio tradicional I loa .i. signifiutivos se locali 

aaban en loa departamentos de la Ce.ta At14ntica y en las extensa. 

eub-f:reaa ele loa Llanoa Orientalea. 

o. 

Loa latifundiataa habilitaban laa tierras arreod4ndolaa a campesinos 

qui.enea debtan entregar las sembradas para paa tett e 1 ganado. De to 

u for:aa ae nota el interla del campeainado por u tenencia de la 

t.ierra1 aituacUSll que llevaba a un vaato sector f! luchar por ellos 

l 



frente a loa _monopolios exiatentea (latifundiat.as), ee buscaba destruir 

la propieclad y establecerse como campesinos librea. 

Las situaciones de la lucha por la tierra, el de la defensa de loe co 

lcmoa y el de la protecci6n del campaai.Dado en 1a. heaa del minifun 

dio, a esto ae le agregan loa problemas del indigin.umc, y jornaleros; 

aOD lu bues recogida.a para la creacUn de -la Aaociaci6n Nacional de 

Uauarioa Campesinos " ANO'C " coaienz� a funcionar bajo ·el mandato del 

presidente CARLOS LU:RAS RES'mEPO, por �io del decreto 755 de mayo 

de l.9ó7, aiendo su principal fWlCi�n :"la de colaboraci&. en la pro 

moci.61 y aplicaci�n masiva de la reforma agTaria ", bajo este gobier 

ao tuvo una gran acogida el 1110Vimiento unificindoae eaeacial.méa.te loa 

colonos y el mil:ú.fundio, conllevando al proceso organizatiw de la 

ANUC ; para lo cual ae fundaron en todos loa 1111.1nicipios del pata, en 

donde vienen luchando por la tierra. 

Los moviaientoa tuvieron mayor difusi8n en la Costa AtUntica, u.ten 

dUnclose por todo el territorio Jiacioaal en loa aaoa de 1.969-1.970 

y l.971; acrecent6Mioae en .tste tUti1110 aAo, ya que ful donde se pro 

clujeron los mayores n&neroa de tomas de tierras por parte_ �el caq>e 

ainado deaposeldo, pero VATios dirigentes campesinos ele" la ANUC DO 

. aataban de acuerdo : " Ya que muchos de los cuales eran campe!ino• 

�coaodacloa o simpl.amente intermediarios del. poder gamonal terratenien

&;e, provCG&ban· su r4pido relevo por los elementos mla radicales Y

1 
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ele 1u aapiracionea ele l&8 baea" (14). fue• 1aa peraonae incorporadas · 

a la AlftJC eran proveniente• de alg&i tipo de for-ci&l aiadical y po 

l!tica derivada de las experiencia.a previu tenidaa eu loa aaoa ante 

rioreae 

Debido a la gran ac:eptaci&i y auge de la A.NUC el gobierno impone uoa 

polftica de couteocitsn al movimieuto¡ esta polftica origin6 la divi 

ai�R ele la ANUC y la represi&i de la lucha por la tierra. 

La primera es debido a laa discrepancias auscitadu al interior por 

la alianza ele un aector con el gobierno y ciertas actitudes polfticaa 

del movimiento campesino. 

La radicalizaci& y contenido• ele izquierda que ·alimentaban ideoUgi 

camente habfan agudizado eaas coutradicciones lo cual se reflej� en 

declaraciouea de reservas y reunionu separadas de loa dirigentes mo 

deradoa clespu&s de la expedici�n del mandato campesino y durante la 

ola 4le illvaaionea a finales de 1.97 l. 

En el alo de 1.972 se reu�n en el uainicipio de 'IOLU la junta Nacio 

nal d.e la ANUC_• en donde se proauncia en contra del pa�to de Chicoral 



para re.afinar la voluntad c:ampeaina de oponerae a la ooutr�efor.a 

Esto u el florero lloreute del cliviaiou.iamo de la ANUC• pue• loa ae 

guid.orea de 1 Estado abandonaron la re�4n deDUDCiando pGb U.ca.mente 

la intervenci&l de. la izquierda en la AWC. cada una celebra au  cm 

greao. eu donde actualmeKe ae conoceu con el aombre ele la ANUC lt 

nea de Si:Dcelejo (izquierda) y la del Armeuia (oficialiata) ¡ este di 

"1.aioa1.-o ha tenido grande• repercuaionea al campeaiDado.puea han 

cllP1:nufAo laa luchu agrariu y laa que se eadn dando accualmeute 

aon upor4dicas y 110 �ienen una organizaci& que defienda loe intere 

cea del caapesinad.o desprotegido. 

o 



l. ANlLISIS DE 1A PROBLE�TICA I.Nl'ERNA PRESEN'l'ADA EN LAS AG&E

IIJACIONES AGRARIAS CAMFESIMS DEL MUNICIPIO DE POI.0�1JEVO

Al inicio de &ate cap!tulo es necesario tener un conocimie·nto sobre · 

1a foraa de la tenencia de la tierra como problema principal que ago 
. . 

Ida al campeainad.o en general coJDO en particular del Municipio de Po 

louuevo. basta llegar a analizar en forma minuciosa las forma.a organi. 

�1,,.. que presentan y la manera eomo vienen tra bajando por los inte 

reaes del campesino desposeído de tierras. para. ta.l efecto ·•e tuvo en 

cuenu las agremiaciones agrarias existentes en el municipio• en don 

de .se esacuestaron u.n total de 38 campesinos representando el 557. de 

1a totalidM que ff encuentraa. siwi icalizados. 

2.1 NONeJ,lDA.DES DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO 

El aunic:ipio de Polonuevo no es ajeno a las modalidades de tenencia 

t!e la tierra que ae dan en el pa!s como parte que t,ñte.gra el territo 

río liacional y de la clase social dominante que impera· e ilumina los 



aeclioa de producci�n, se encuentra que el latifundio y el minifuudio 

aon laa IDOdalidades m4s comunes de la tenencia de la tierra en este 

municipio, aumque se presentan otras modalidades como son: propiedad, 

arreDdamiento, colonato y aparcer!a. 

2 .l.l El Latifumio 

Se caracteriza por ser·.'fincas de grandes extensiones ( 110 eatErilea, 

ai erosionadas) dedicadas m§s que todo a la ganaderta y en donde no 

reside el propietario, sino que es atendida por administradores. Loa

trabajadores no ae intereaan por las condicionea de vicia y Bie.aeatar 

ele aua trabajadores. 

Uno de loa mayores obt4culos en el desarrollo del campo ea esta forma 

de tenencia de la tierra, puea la concentraci�n de la tierra en pocas 

manos y el no cultivo por parte de los propietarios, inciden en la ex 

plotaci�n de la tierra, llevando lato a que el campesinado pobre no 

pueda labrar lae 

Se encuentra aegdn datos registrados por las autoridades municipalea 

. alrededor de 100 fincas de grandes eXtensiones de tierra conce,ntradaa ·

en uua cuantas familias adineradas y la mayor parte de ellas no re 

eiden en esta localidad. 



Lu tierras ee encuentran -.ldt.u e improductivas �n la cual loa te 

rratenientes la poaeen fbúcaaente para crfa de ganado generalmente 

vacuno y una ainiOrfa dedicada a la agricultura. propia de Estas re 

gioces. 

Por lo general como todoa loa terratenientes la dan a trabajar a aque 

lw pereooaa deapoaet.daa. pero al terminar el cultivo deben entregar 

la sembrada de pasto para el ganado. o pagar cierta suma de dinero. 

Eato nos demuestra a4n mls que las tierras aptas para el cultivo vie

nen aiendo mal utiliz:adas y el Eatado no interviene en e llaa·, Quienes 

dOIRi.Dan este sector hacen lo que desean aeg�n su criterio• no tenien 

do eu cuenta el problema econ&aic� y social que padece un vasto aec ... 
tor del campesinado. 

Al. aprobarse la reforna agraria del actual gobierno de Virgilio Bar 

co ae debe hacer en una forma conciente y racionalizada la redistri 

buci8n de tierras para aquellas personas que no poseen.pero eaencial 

•nte ele expropiar a las que no cult:ivan sus tierras como ea el caso

de los terrateniente• del aunicipio de Polonuevo. 

UVAI 1 
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l.1.2 El Minifundio 

&l Departamento Nacional de Estadtstica "nANE" concept� que el mi 

· nifundio es una extensi�n de tierra apr6ximadamente de 5 hectúeaa.

Se han seflalado como causas del minifundio ciertas situaciones climl 

ticaa que favorecen laa condiciones de vida, donde las enfermedades 

no son taa tremendas.

El ,.au.oifundio ha conducido a la pobreza, pues el intenso trabajo ha

a.ido poco renuaerativo; y la desocupaci6n ha agrandado el problema 

m,_no de cleanutrici& y a�aao. La falta de ayuda t&cnica tampoco 

b& permitido la completa utilizaci�n del suelo, lo que ha contribui 

do a acrementar la erosi�n de laa tierras. 

Loa, pequeftos propietarios trabajan dnicamente para sostenerse y nu 

chas veces el ingreso que le proporciona la tierra n o  les alcanza pa 

r• el sostenimiento de la familta conllevando a que aucnoa de ellos 

angaa que trabajar en fincas vecinas. 
.. 

Los pr�stamos que realizan las instituciones crediticias del- campo 

verdaderawente no llegan a satisfacer � nece�idades de l&ta pobla 

ci�n. pues, los altos intereses que ú.enen que pagar por cierta suma 

-----,,,..-. ---.. ,. ,._ . ,,. 



de prlatamoa • A esto se le agrega la poca uesorfa brindada por las 

entidades gubernamentalea para la tecuif icaci�n de los cultivos• inci 

4iendo notablemente en el progreso que puede tener este sector del 

pa!s. 

2.1.l Arrendamiento 

E• la forma que mas se· presenta en el campo, ya que el terrateniente 

a travla de un convenio le concede al arrendatario el uao ·o aprove 

cbaw1ento temporal de las tierra• con el objeto de cultivar las o pas 

tar un ganado por un pertodo eapec!fico y a una renta o alquilar de 

terainado • en donde la f or- de pago puede ser en dinero o en ea pe 

cie. 

Esta forma se utiliza con aacha frecuencia en el mwiicipio de Polo 

nuevo• debido a que loa grandes terrateniente•• ceden sus tierras 

o las dan a trabajar. pero al terainar el cultivo deben entregarsela

aembrada de ,asto para el ganado o pagar cierta suma por arrendamien 

1.1.4 Colonato 

l 
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&ata a,dalidad consiste en invadir la.a tierras que se encuentran ba-1 

ellas. en dome un grupo de campesinos por la necesidad de poseer un 

babitat y Wl lugar donde trabajar se apropian de las tierras para cul 

civarlaa. 

&u el municipio de Polonuevo los campesinos debido al desempleo exia 

teDl:e ae �en obligados a ocupar tierras en donde los terratenientes 

cluefloa de ellaa no aprovechan latas tierras para el cultivo, sino 

que las utilizan para el ganado, sin sacarlas el provecho de sus sue 

loa. 

Ea el lote que recibe el productor del duefto de la tierra, para hacer 

la. producir dando al duefl.o una parte proporcional de la producci�n • 

. · 

$e cone:ifdera propietario al productor que tiene tltulo legal sobre 

a :deffa. paede ser por escritura p�blica o por contrato de adju 

dii.CPci·&. 



2 .2 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALI'I'ATIVO DE LAS PROBLEMATICA INTERNA 

DE LAS AGREMIACIONES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO-ATLAN 

TICO. 

Partimos de la existencia de dos organizaciones agrarias que tienen 

formaci6n gremial existentes en el municipio de Polonuevo-Atlántico; 

pues al llegar al fondo de ellas encontramos que verdaderamente los ob 

jetivos para los cuales han sido creadas vienen siendo distorsionados 

quizás por ia caEencia de una visi6n clara acerca de las luchas agra

rias; esto es producto·. del poco flujo de los sindicatos agrarios, a 

Educar a nuestras masas; pues esto ha traído como resultado un desfase 

de trabajo por una realidad que los agobia. 

La masa campesina y al pueblo mismo (proletario, estudiantes, artesa 

nos, amas de casa) hay que educarlos para que puedan participar activa 

mente en ese cambio, que con tanta uegencia necesita la clase proleta 

ria, para disminuir los estados carenciales que éstos padecen, a conse 

cuencia del alza en los medios de producción. 

Sin embargo veremos �a composici6n de las organizaciones gre�iales dei 

Municipio _de Polonuevo: La Asociaci6n de Us�arios Campesinos,_ aeccional

Polonuevo, existe a partir del ano de 1.973, cuenta en su seno con 65 

afiliados,�pertenec�n-� �a Asociaci6n de Usuarios de Armenia; pero se 

siguen por las ideologías de la línea de Slncelejo, según conceptos 

emitidos por ellos,debido a la ideología de cada una de ellas; vienen 



trabajando por la couaecuci�n de tierra para loa afiliados y aquel�oa 

c:aapeeiuos desposetdoa de ella•• no cuentan con sede propia y. traba 

jan coordinadamente con loa campesinos d�l municipio de Baranoa¡ mien 

tras que el sindicato en la actualidad cuenta con 40 socioa 9 eat4 afi 

liada al U.T.C. a au filial U'l'BAL, pero como federaci�n no presta la 

aaesorta necesaria para trabajar por la& necesidadea que &atoa presen 

can. bay que tener en cuenta que es una federaciSn parcializada con 

loa iatereses de la clase dominante. 

Para analizar la probleática que padecen loa campesino� afiliados a 

las agremiaciones agrarias del municipio de Polonuevo-Atl4ntico ee 

tuvieron en cuenta las siguientes variables: sexo, e<lad, eatado ci

vi.l• nivel de estudio, programas, tiempo de af iUaci�n, formas de 

Junta directiva y sugerencias. 

Bn total se encuestaron a treinta y ocho (38) campesinos de las agre 

aiacionea: 20 del Sindicato agrario dando un porcentaje de 52.63'%. 

y de la Asociaci�n de Usuarios Campesinos 18 igual al 47 .36'%.; no ae 

encuestaron el total de campesinos afiliados a cada una de las orga 

nizaciones debido a la deserci�n de istos ante ellas. 



TABLA NO 

EDAD POR S EXO D E  LOS CAMP ESINOS AFIL IADOS A LAS 

AGREMIACIONES AGRARIAS DEL M/PIO. POLO NUEVO. ATLANTICO .. 

SEXO SINDICATO A N U C 

TOTAL 
MASCULI N.O MASCULINO FEMENINO 

EDAD Nº
o/o Nº

o/o Nº
º'· N º •/o

20 - 2� 1 · 2 63 5 f 3.15 - - 6 15 .1§ 

30- 39 3 7.90 4 1053 - -
7 18.43 

40 - '4 9 7 'ª· 42 t 2.63 - - 8 21.0!5 

50 -59 
,J 6 15.79 3 7 89 1 2.63 'º 26.31 

60 - 69. 2 5 26 4 1053 
- -

6 15.79 

70 - - 1 2.63 - - - - ' 2. 63

TOTAL 20 52 63 17 44.73 1 2.63 38 99.99 
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ID la tabla f 1. eorre,pondieDte a la &dad pos •� ele loa C•lllf••in_o, 

afiU.adoa a la1 Agrelliac:ionea. 4.arariaa del Municipio de Polo�evo-atiin 

tico: •• hall� que en el Sindicato todoa_,on de aex.oa ••culinoa igual 

al 52.631. en c:&mbio en l& ••ociaci�n de u,uarioa C&mpe,iD()•• el 44.731. 

,on ••cuU.noa y el 2.6n •• faaenino• l•• edade, de f,tc,, ea111>e,inoa 

oac:ilan entre los 20 a ·mi, de 70 ailoa, en doade de 20 a 29 &Jlo• aola11eJl 

te •• eacoutr� uno eo el tindiuto (2.63'1.) cinco en la A�C igual al 

13.151. para un total del 15.787.¡ de 30 a 39 ailoa de edad el total fui 

de l&.431. ball,ndoae ,en el Sindicato el 7e'1'1. y en la AfflJC el 10eS31 

De cuarenta a 49 anos, 7 en el Sindicato equivalente al ,18.421, ,ola

aente el 2e63t en la AMUC para un total del 2le05t. 

111 la• eüde• el• .>O a 59 ailo, ele edad el total ful del 26.311. repai-ti 

doa aaf, 11.79'1. en el Sindicato y 10. 527. en la ANUC, diatribu!clo, de 

la ,tguiente manera el 7.891. aon ••culiD()a y el 2.ólt aon femenino•• 

e•ta ea la an1ca mujer que pertenece a la• agremiaciones campeainaa y 

viene luchando por loe interese• de la clase campesina I entre loa 60 

a 69 aflos de edad solamente el 5.267. pertenecen al Sindicato y el 10.537. 

a la ANUC• lo que di� como total el 15.797. • 

De 70 a•• aftoa de edad aola•nte el 2.63'1. en� totalidad y•• en 

contr� en al aindicato. 

Con utoa resultado• de111101tra que 1o• campeaiQOa asrupadoa en au 111& 



yorfa oacilan entre 20 a 49 &Aoa de eciad• igual al 55.26'1 esto demuea 

tra que l.& mayor parte de la poblaci6n e• relativamente joven en don 

4e conatantemente aurgen ca11peaino•• Lo que refleja que.la poblaci.6n 

CUlpesiDa relativamente joven esti interesada en trabajar por laa ne 

ceaidad.es generales que padece eate aector en el municipio de Polonue 

vo, DO hay que deacartar que la poblac�n adulta o de •yor, edad. le 

dan a 1aa agremiaciones agraria• un respeto y una respollS&bilidad al 

trabajo. pues cada uno de ellos trasmiten a la nueva generac�n la ex 

periencia que tienen aobre el trabajo agrario y las conquistas logra 

claa a trav&s de lu organizacionea en las que ellos han pertenecido• 

En relaci6n al sexo se obaerva que es esc.aao el porcentaje de partici 

pac:i3n de la mujer campesina a las organaaciones agrarias. sin embar 

go en otras regiones del pafa eataa se han orgallizado y han venido tra 

bajando mancomunad.amente con su seXo opueato en favor de loa intere 

aea agrarios de la claae despoaetda. 

La poca participaci.8n de la 1a1jer bay que analizarla tambi,n desde el 

punto de vista cultural. pueato que en nueatra aociedad influye el ca · . 

ricter del macnismo relevando a la mujer en un segundo plano. produc 

to de la formaci6n. los p!l>itoa y costumbre• q9e aan tenido• •in embar 

go. la 4nica wjer perteneciente a las organizaciones ·agrarias refle 

jan un llamado que lata hace� que participen en el logro de las satis 

facciones de. las necesidades que se presentan en la poblac�n campesi 



TABLA Nº 2 

ESTAD O CIVIL DE LOS CAMPESIN OS AFILIAD OS A LAS 

. AGREMIACI ONES CAMPESINAS DEL M/PIO.DE P OLO NUEVO. ATLANTIC O 

SINDICATO ANUC 
TOTAL 

ESTADO CJVIL . 
MASCULINO MACULINO FEMENINO 

Nº
º/o Nº ¾ N º •1. N º

. 

SOL. TE RO 3 7.8 9 3 7. 90 - - 6 15.79 
·, 

CASADO t2 3 t. 58 10 26.31 - - 22 57. 89

. .

UNI ON L1 BRE 4 'º· 53 3 7. 89
- - 7 'ª· 42 

. Q> 

' 

o 

VIUDO ' t 2.63 1 2.63 I 2,6 3 3 7. 89

. 

TOTAL 20 52. 63 1 7 44.73 1 2.63 38 9 9.99 



na de este municipio; como del reato del 4epartamento y del reato del 

pafa. 

La tabla# 2 hace menci�n del estado civil de loa campeainoa afiliados 

a laa agremiaciones campesinaa existentes en el municipio de Polonue 

vo-Atllntico. Encontrlndose que solamente el 15.79'%. son solteros. equi 

tativamente en ambas organuaciones; en cambio en casados se hall� un 

total del 51.897. distributdoa as!: el 31.587. en el sindicato y el 26.317. 

en la ANUC• solamente· en uni�n libre el l8.42i de- loa campesinos en 

cuestados en donde el 10.531 son del Sindicato y el 7 9897. a la ANUC; 

el 7 .897. de la totalidad su estado civil es viudo encontrladoae que 

el 2e63X en el Sindicato y el 5.26'%..en la ANUC di.atribuidos en amboa 

aeaoa equitativamente. 

Loa resultados de la tabla demuestran que el mayor porcentaje el 84e20'L 

de los campesinos encuestados. au estado civil es comprometido• y el 

reato son solteros; esto refleja el interés de ellos por trabajar y 

lopar una franja de tierra que lea lleve a cultivar para poder aubaa 

nar las necesidades que se presentan en el hogar• ya que como padres 

de familia tienen responsabilidad frente a aua hogares y el Estado es 

poca o nula las prestaciones que les brinda con el fnimo de satisfacer 

las necesidades u obtener un salario de la tierra que.loa lleve a man 

tener su hogar. No bay que descartar el mfnimo porcentaje encontrado 

en loa solteros pues ello demuestra· el interls de pertenecer a organi 



. TABLA Nº 3 

NIV EL DE ESTUDIOS DE LOS CAMPESINOS DEL MIPIO. POLO NUEVO. ATLANTICO 

NIVEL DE ESTU.010 

ANALFABETO 

P. 1 N C O M PLE TA

P. COMPLETA

S. INCOMPLETA

S. COMPLETA .

OTROS 

TO TAL 

. 

SINDICATO 

MASCULINO 

NO ¾ 

'º 26.31 

6 15. 79

4 10.5 3 

- -

- -

- -

·20 52.63 

A NUC 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

NO ¾ NO º/. NO •1.

2 5.26 ---
- ' 2 31.� 7

9 23.68 - - 15 39.47 

4 10.53 1 2.63 9 2·3.69 

2 5.26 -- -

2 5.26 

- - - - - -

- - - - - · -·

17 44 .73 ' 2.63 38 9 9. 99 



zaciones sindicales con el ,nimo de trabajar colectivamente por loa 

illtereaes aocio-ecooolllicoa y culturales del campesino proletario. 

La Tabla # 3 hace referencia al Nivel Educativo que poseen loa campe 

ainos afiliados a las diferentes organizaciones eXistentea en el mu

llicipio de Polonuevo- At1'ntico; la encuesta arroja los siguientes 

datos: el 3l.57i son analfabetos, del cual el 26.35l pertenecen al 

Sindicato y el reato 5.26t a la ANUC1 el 39.471 DD termi.D.8 los estu 

dies ele la primaria bQica 1 anond4udose mis en la ANUC en el 23.68%. 

y el 15.79'%. en el Sindicato; el 23.69'%. termin.8 los estudios primarios 

el •yor porcentaje sali8 en la ANUC en un total de 13.16l en este 

porcentaje se encuentra la wiica mujer afiliada a la Asociaci�n y el 

10.Sll en el Sindicato. El 5.26� de loa campeaiAos realizaron eátudioa

de secundaria incompleta y este iinico porcentaje se encontrS en la 

ANUCe 

Loa resultados obtenidos en la tabla #3 demuestran; ·que la poblac�n 

campesina presenta bajo Indice de nivel educativo, esto trae como 

consecuencia que el campesinado de nuestro pafa y en particular del 

municipio de Polonuevo � libren grandes lucoas agrarias, producto 

de las faltas de conociaiento de una verdadera organizaci6n Sindical 

siendo f,:cil el maQ.iJ)Ul.;o por parte de las autoridades IIUllicipalea co 
},. 

no de los ter�atenientes. En eaco ea importa11te que el Trabajador Só 
. ,..,. 

eial en colaboraci�n de lfderes campesinos de la regi6n y del pata 

... : : 

,, 



TABLA NO 4

OCUPACION DE LOS CAMPESINOS DEL M/PIO.POL O NUEVO. ATL ANTI CO-

SINDICATO ANUC TOTAL 

OCUPACION 

NO ¾ NO º/• NO •1.

AGRICULTOR 17 44. 73 20 52.63 37 97 .36 

GANADERO - - - - - -

OT R
0

0 S ' 2.63 
- -

1 2. 63

TOTAL 18 47.36 20 52.63 38 99.99 

� 



• 

orienun a una verdadera Educac�n formal e informal, para que tbtoa 

eean multiplicadores de uaa verdadera organizaci6n campesina y a tra 

vis de ella trabajen por el bien del campesinado. 

lato demuestra que la clase dirigente del pata es inoperante frente a 

una realidad social eco°"mica y cultural que padece el pueblo, en don 

de loa programas establecidos no dan respuestas verdaderas y aatisfac 

toriaa a esta clase social,. tal es el caso de la Educaci�n y con el 

p rograma CAMINA trat6 de erradicar el analfabetismo del pa�s, pero aue 
. . 

programas no se cumplieron a cabalidad. a consecuencia de fal,.ta de re 

curaoa econ6micos como de peraooal id6neo para efectuarlos. · 

In la tabla# 4 se eucontr� que en la Ocupacil$n el 97.367. de loa campe 

sinos ae dedican a la Agricultura en donde el. 52.63% son de la A.HUC y 

· el 44e731. del Sindicato.

Kn esta misma agremiacwn se b.all6 que solamente el 2.63% reali&an 

ocras actividaclea, como se puede observar en la tabla # 4 el 111U11icipio 

ele Polonuevo departamento del Atlf:ntico es netamente Ag ricultor, en 

donde loe campesinos se dedican a sembrar p roductos como: yuca, mafz, 
• J/1 

frijol, flame, y &rvoles frt1t&ld propios del elima de la regil$n Norte 

del pata. 

A cravis de la· investigaci6n se dec-ect6 que labran la cierra en forma 



TABLA NO 5 

. 
TIEMPO DE AFILIACION 

SINDICATO ANUC TOTAL 

MESES 
NO . ¾ NO ' ¾ NO ¾ 

., 

1 - 18 12 31.58 9 23.68 21 55.26 

19 - 36 7 18.42 7 18. 42 14 36.84 

37 - 54 - - - - - -

' 

55 - 72 1 2.63 - - 1 2.63 

73 - 90 - - - - - -

¡ 

. 

90 .... 
- -

· 2 5.26 2 5.26 

T OT AL 20 52. 63 18 47.36 38 99.99 



rudimentaria demostrando aef el atraso en que se encuentra la Indua 

tria Agraria del Pafa, esto a faLta de una tecnificaci�n de laa aiem 

braa y del incentivo del Estado en promocionarla las cuales trae11 

grandes divias no solo a loe e&mpeeioos sino tambiin al Eat&do1pues1 

ahorrarf.a tiempo de trabajo y mayor productividad. de cosechas y satis 

facci�n de las necesidades que se preaentan en las familfas .campesi 

nas. Asf mismo se ahorrarfa fuerza de trabajo, ya que el campesino des 

gasta demas!ada energf.a en �abrar la tierra debido a que la mayor par 

te de ellos laboran ms de las ocho horas diarias para poder obtener 

una buena siembra la cual traerf.a fngresos. 

En la tabla # 5 se hace referencia al tiempo de afiliaci�n a las orga 

nizacio.nes sindicales existentes eñ Polonuevo 1 para tal efecto se dia 

tribuy8 el tiempo en meses quedando de la siguiente forma: 

de l a 18 meses igual al ll.58'7. ingresa�on al Sindica.to, y el 23.68'7. 

a la ANUC para un porcentaje total del 55.261.; de 19 a 36· meaea el to 

tal ful de· 36.84'7. distribu!dos equitatiaa.mente (18.42.'1.) cada uoa de 

laa agremiaciones, no se b&lllS del 27 a 54 meaea de dw:aci8n en la 

afiliaci�n, pero, sf de 55 a 72 mesea 1 encontr4ndose e-ste porcentaje 

en el Sindicato equivalente al 2.63'7., de 73 a 90 meses no se encontr� 

un campesino que tuviese este· tiempo de afiliado a las agremiacionea 

en cambio de 91 meses a úe solamente dos campesinos equivalente al 

5.26� afiliados a la ANUC. 



Teniendo en cuenta las organizaciones populares y au fundación nos mues 

tranque las �tsmas necesidades presentadas en el área rural y urbanas 

han llevado que se organicen, para trabajar por las necesidades, ya que 

continuamente el proletariado ha venido sufriendo, a causa de las explo 

taciones. Las edades no son obstáculos para que se organicen y luchen 

ya que las necesidades no tienen edad, pués son los adultos quienes a

través de sus experiencias son la base fundamental, ya que permite al 

campesinado organizarse pa?.a luchar, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que en el área rur,a1 L son más protuberantes a consecuencia 

de las inoperantes pol1ticas ag�arias establecidas por el gobierno. 

El mayor porcentaje, el 92.107. de su tiempo de afiliaci6n oscila entre 

1 mes a 36 meses, permitiéndonos as1 analizar que el problema del cam 

pesinado en el cuatrenio del expresidente Belisario Betancurt, de 1.982 

a 1.986 no fu, favorablj lo muestran las tomas de iglesias, parques,al 

caldias en las principales ciúdades del país �ales como; Bogotá, Mede 

111n,· cartagena, Barrancabermeja, �Anta Marta, entre otras; _resu�ta�o

de la situaci6n actual son los nuevos brotes de organizaciones que se

dan para contrarrestar las inoperantes pol1ticas de los Gobiernos tra 

dicionales !partidos conservador y liberal), que no llegan a donde de 

ber1an llegar, al proletariado con el fin de satisfacer las necesidades 

que presentan. 

Esto demuestra que en pa!s los partidos tradicionales y la Burguesía 



TABLA NO 6 

ACEPTACION DE LA JUNTA -DIRECTIVA

SLNDICATO AN U C TOTAL 

Nº º/o Nº % Nº % 

BUENA 10 26. 31 11 28.95 21 55.26 

REGULAR 7 18. 42
. 

5 13. f 5 12 31.57 

-·

MALA 3 7. 90 2 5.26 5 13 .16 

TOTAL 20 52.63 18 47. 36 38 99.99 
"' 

fl 



propia no es respuesta a los problemas del campesinado, del obrero y 

del pueblo en general, pues es necesario que a través de estas organiza 

ciones se gesten modificaciones que lleven al cambio de estructura so 

cial y econ6mica. 

En la tabla# 6 sobre la aceptaci6n de la Junta Oirectiva,los miembros 

de las organizaciones manifestaron que era buena el 55.261 repartidos 

así: el 26.311 del sindicato, y el 21.95l de la ANUC; conceptuaron que 

era regular el 18.427. en el sindicato y el 13.151 de la ANUC, dando un 

total del 31.574; contestaron que no estaban de acuerdo con la Junta Di 

rectiva de ambas organizaciones un 13.16i en donde el 7.907. son del Sin 

dicato y el 5.267. de la ANUC. 

Cabe destacar que en toda organizac�6n que se organiza siempre existe 

un nGmero reducido de �ersonas que no están de acuerdo con las Junta 

Directiva, sin embargo, son importantes cuando esta minor1a realiza c�d 

ticas construc;íuas que van en beneficio de las organizaciones; los re 

sui,tados obtenidos demuestran �ue la mayor parte, el 86.837. están de 

acuerdo con la Junta Directiva, reflejando así el grado de aceptaci6n. 

Analizando esta tabla y de acuerdo a los postulados que existen del 
. . . 

�rabajo Social en grupo, c?nsideran necesario que cuando no existe la 

satisfacci6n de un mínimo número de personas es necesario para la bue 
. - -

na marcha de ellos,se retiren, pues, son obsticulos que impiden su nor 



, TABLA NO 

PRESTACIONES BRINDADAS POR LA AGRUPACIONES SINDICALES 

CAMPESINAS DEL M/PfO DE POLO NUEVO A SUS AFILIADOS 

ANUC SINDICATO TOTAL 

PROGRAMAS' 
Nº .,. Nº ¾ Nº ¾ 

EDUCACION ·FoR M4 L o 6 t 2.5 
- -

6 12.5 

CA PAC IT. SINOI CAL 4 8.3 3 - -
4 8.3 3 

.VIVIENDA 10 20.83 - - 10 20.8 3 

ACTIVID. CULTURALES 1 ' 2 2. 92 16 33.33 27 56,25 

. 

PARCELAS 1 2 08 - -
' 208 

TOTAL 32 66,66 16 33.33 48 99.99 



mal funcionamiento, sin embargo en esta clase de campesinos por su ni 

bel educativo, es factible no comprender la realidad de las l,u_chas que 

libran éstas organizaciones. Así mismo en ellos se concentran aún más 

el divisionismo de clase propiciado por el sistema capitalista, como de 

los partidos tradicionales y por convergencias políticas tratan de frenar 

el buen ritmo de las organizaciones agrarias. 

La tabla# 7 trata sobre el concepto de las prestaciones brindadas por 

las agremiaciones sindicales a los campesinos del Municipio de Polonue 

vo. Sus afiliados manifestaron, que se han beneficiado con los distintos 

programas llevados por las agre�iaciones campesinas en educación formal 

el 12.51. ., capacitaci6n sindical; e.l 8.337.; el 20.837. han recibido vivien 

da, el 2.087. parcelas; todos estos beneficios han sido brindados por la 
. . 

ANUC, Mientras que en el Sindicato ., �o mismo que la ANUC han ofrecido 

el 56.251. en actividades recreativas, en lo concerniente a actos cultura 

les específicamente en el día del campesino, donde se han beneficiado 

con estos programas ÉOn los miembDs deh Sindicato en el 33.331. y el res 

to 22.927. de la ANUC. 

Con los datos arrojados por la tabla #7 se detecta. que en las organiza 

cienes agrarias en el municipio de Polonuevo se han preocupado más que 

todo por los actos culturales que por otras necesidades más agébiantes 

del cam�esinado en general. 



. ' 
TABLA NO 8 

SUGERENCIAS A LAS AGREMIACIONES AGRARIAS DEL MI PIO .. DE POLO NUEVO. ATLANTICO 

SINDICATO 

SUGERENCIAS 

ANUC TOTAL 

NO º/o NO º/o Nº º/• 

AOQUISICfON DE TIERRAS ' 2.63 5 13.16 6 15.79 

ASESORAMIENTO Y 
0

REALIZACION 
15 39.47 - - 15 39.47 

DE PROGRAMAS ·DE �a. s 
.. 

AMPLIAR EL NUMERO DE SOCIOS 1 2.63 - - 1 2.63 

REORGANIZACION DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 
2 5.63 8 21.05 'o 26.31 

HONESTIDAD - -
1 2.63 1 2.63 

UNIDAD DE CRITERIOS 
- -

' 2 .6'3 ' 2.6 3. 

. 

NO CONTESTO 1 2.64 3 7. 89 4 10 .. 53 

T O,T AL 20 52.63 18 47.36 38 99.99 



Las actividades que &e realizan no son continua&, sino descontinuas; 

esto quiere decir que solamente se realizan una sola actividades al 

ano, lo que refleja que verdaderamente no se satisface esta necesidad, 

puesto que el nombre la presenta constantemente, debe planificarse no 

solo para un d1a sino para un ano, en donde el campesinado demuestre 

sus aptitudes culturales y deportivas que poseen y de esta manera se 

lograría una mayor integraci6n y auge de las organizaciones. 

As! mismo contribuir1a al equilibrio fisico-ps!quico y social del cam 

pesino. Los aátos arrojados por esta tabla# 7 demuestran que la AN\fC 

es quien más lleva programas de Bienestar Social y de adquisi6n de la 

tierra para el campesinado; explicándose por las tendencias de las or 

ganizaciones, mientras que en el Sindicato �e encuentra afiliado a la 

UTR.AL, pertenéciente al partido conservador, el cúal es copartidario 

del Gobierno, por constituci6n reflejando el poco interéa que tienen 

las conlederaciones estatales por trabajar por el bien común de quie 

hes se encuentran afiliados a ella, a través de los diferentes sindi 

catos. Mientras que la ANUC, seccional Polonuevo se rige por la Línea 

de Sincelojo evidenciando la lucha y cambios por los intereses de la 

clase desprotegida por el Estado. 

En la Tabla# 8. los campesinos afiliados al Sindicato y la ANUC mani 

fiestan unas sugerencias COQO objetivo central que deben tener las or 

ganizaciones en favor de los campesinos desprotegidos del esencial me 

dio para la produc�i6n, entre las cuales se encuentran: la adquisici6n 



�e tierras, opinaron el lS.797. de ios cuales el 13.16% son de la ANUC 

y el 2.631 del Sindicato; en asesoría y realizaci6n de programas de Bie 

nestar Social el 39.477. conceptuaron que debían trabajar sobre estos as 

pectos, todos ellos del sindicato; cumplir el modo de acci6n del sindi 

cato afiliando a más campesinos en un 2.63% reorganizaci6n de la Junta 

Directiva, para mejorar las situaciones presentadas en los campesinos. 

En un 26, 317. de los cuales el 21.05% pertenecen a la ANUC y el 5.267. 

al sindicato; el 2.634 respondieron cada uno sobre honestidad en el tra 

bajo y unidad de criterios; no contestaron a éstas preguntas el 10�537. 

de éstas el 2.637. pertenecen al sindicato y el 7.897. a la ANUC. 

Las sugerencias manifestadas en linea general, es el interés que tiene 

el campesinado de lograr satisfacer sus necesidades, todas ellas se en 

caminan al Bienestar Social, teniéndose en cuenta que la principal es 

la tenencia de la tierra, pues sobre ésta giran los demás problemas,ya 

que al no poder trabajar y obtener de ellas cosechas propias del culti 
. . 

vo de la regi6n, que le permita solventar las necesidades que se les 

presentan al interior de las familias. 

Al no trabajar las organizaciones por éstas neces�dades_se presentan

en el interior de ellas problemas de organizaci6n, ya que no cumplen 

con los objetivos pnopuestos produciéndose discordias entre las otras, 

para lo cual es necesario retomar el camino que vienen llevando las 



organizaciones agrarias campesinas en las diferentes regiones de la N, 

ci6n y no ser organizaciones burocráticas, que están al servicio de los 

partidos tradicionales, más no de la clase campesina desposeída de los 

medios de producci6n. 



3. INIERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL EN LAS AGREMIACIONES CAMPES!

NAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO-ATLANTICO

La intervenci6n del TKabajo Social en las organizaciones populares es 

un reto, llevándolo a que cada momento forje su intervenci6n hacia el 

logro de las metas propuestas por éstas organizaciones de base. 

Esto ha llevado que las Ciencias Sociales rebose en su accionar hacia 

un contexto más justo, solidario, frente a la realidad social que ago 

bia a un centenar de personai ha dejado de ser simple conjetura para 

convertirse en un reto del momento en las Ciencias Sociales del tercer 

mundo, y no solamente para ellos sino también para todas las organiza 

cienes que luchan ante la siyuaci6n socio-econ6micas que agobian y as 

fixia a millares de personas. 

Esto ha llevado a que la operativiciad;:·del Trabajo Social debe ir ligada 

a los movimientos sociales que con el equipo multidisciplinario de las 

Ciencias Sociales, alcance las metas propuestas por ellos. 

Todo esto lleva a asumir más responsabilidades dentro de un movimien 



to social donde es necesario que cobije: 

., A todas las expresiones independ.ientea, espont!neas 
sueltas y todavía en partes inarticuladas que han 
aparecido durante veinte anos; en nuestros paises co 
mo prot�sta social y pol!tica contra las oligarqu1aa 
gobernantes. Nuestros pueblos esperan que responda 
IDOS con inteligencia e integridad a la problem4tica. 
persistente de la pobreza,la explotaci6n y la justi 
cia que nuestros antecesores plantearon a Europa y 
a América, pero que dejaron sin resolver ni all4 ni 
&qul11 (15). 

En todo, el Trabajador Social debe tener una identificaci6n y clari 

dad ideol6gica y pol1tica para enfrentarse a una realidad social como 

aon: las que presenta la poblaci6n en general sin olvidarnos de loa 

110viaientoa agrarias campesinos.

BACON dec!a: 

• En la filosofta natural, los resultados prácticos no
aolo son el medio para mejorar el Bienestar, sino la
garanta de la verdad. La regla de la religi6n de que
un hombre debe mostrar su fé por medio de sus actos
también rige en la filosofta natural.
La ciencia debe ser reconocida i2ualmente por sus
obras. La verdad es revelada y establecida por el tea
timonio de las acciones más que por la l6gica e inclu
aive por la o�se.rvaci6n" (16).

(15) FALS BORDA,Orlando. El Nuevo Despertar de loa �vimientos. Soc�&
les.XII Seminario LatinoAmericana Sobre los Movimient·o,i So

ciales,Educaci6n Popular y Trabajo Social.Medell!n 7-ll d� 
l e986. Página 20 y 21. 



Este pensamiento de este protagonista hist�rico nos lleva a inspecc_io 

nar y despertar frente a una realidad de AmErica Latina y loa .patses 

del tercer mundo a trabajar mancauunada�nte con loa movimientos ao 

cíales. 

Loa movimientos populares en la actualidad cobra gran interls cuando 

presentan una din,mica reflexiva, cr!tica y creadora, capaz de plan 

tearse un proceso de tranaformaci�n. 

Al Trabajador Social le corresponde desempeflar una acci�n crftica en 

relaci�n con los sectnres agrarios para participar activa y creadora 

mente en el· proceso de def inici�n de un proyecto alternativo como, ·un 

hecho cotidiano que se ajuste a st mismo, a laa cambiantes y dio4mi 

c:as condiciones sociales. 

•• Su participaci�n se centra y orienta al desarrollo de
acciones intra y extra institucionales dirigidas a la
creaci6n de alternativas ( no autoritarias, ni manipu
ladores, ni mediatizadores) que coadyuben a salir del
Estado de idealizaci6n, inercia, dispersi�n y atomiza
cí�n a los sectores populares para con�ertirae en fuer
zas sociales capaces de impulsar un movimiento realmen
te popular• Al Trabajador Social en su inserci6n y ac
ci6n con las organizaciones de base, le compete propor
cionar ei substz:ato te�rico-metodol�gico para desarro
llar la futur·a acci"n 11e�em6nica de los sectores popu ;,
lares agrarios y esto debe ser realizado al interior
de los propios aparatos del Estado" (17).

----------

(17) !bid, p4gina 25 y 21.



Dentro de las organuacionea agrarias el rol del Trabajador Social 

ae encamina hacia: La participaci�n colectiva de todos loa afiliados 

con el objeto fundamental de abordar la problem&tica socio-eco�mica 

que padeeen las organizaciones con el f !n de desarrollar poltticas y 

programas de Bienestar Social• sin embargo es necesario que au parti 

cipaci8n ae proyecte a partir de una claridad e identificaci8n con 

los problemas que presenta la masa campesina¡ para de esta forma em 

prender con ellos luchas reivindicativas de los problemas que pade 

cen en una forma colectiva que se realizarfa mediante una autogesti8n 

para llegar a la Socio-gestiSn. 

3.1 OB.JETIVOS DE ?BABA.JO SOC� EN IAS CllGANIZACIDNES SIR>ICA 

LES AGRARIAS DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO. 

El Trabajador Social en las organizaciones Sindicales del Municipio 

de Polonuevo tiene como meta impulsar el acercamiento del campesina 

do que conlleve a lucnar por las necesidades que padecen. ante eato 

ea necesario que tengan un conocimiento real sobre las situaciones

que padecen acorde a la estructura social en que se desenvuelven 

( Sistema Capitalista). 

Educar Social y poltticamente sobre los pasos que debe seguir una 

. .r.·Á-



organización sinaicai pará poder reaponóe1 a laó exi�encias de las oc 

sef., 

3 .2 FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL 

MUNICIPIO DE POLONUEVO-ATLANTICO, 

Las funciones que cumple el Trabajo Social frente a los problemas que 

presentan los campesinos agremiados están: 

- Funci6n Organizadora.- El trabajador Social implementa, adecúa, coor

dina y proyecta actividades del orden que lleven a satisfacer las ne

cesidades presentadas en los campesinos y sus familias, establecien

do operatividad que se deben adelantar para las secuencias de tales

fines, en ello es �mportante tener en cuenta loa recursos humanos y

demás para lograr tales fines.

- Funci6n Planificadora.- En esta funci6n cualifica los servicios te

niendo en cuenta que están relacionados con los objetivos que se per

siguen como de los recursos, cobretura e instrumentos y de algo muy

importante,el tiempo en que se van a realizar, es base pára evaluar

lo planeado con lo realizado.

- Funci6n Promocional.- Su fín es implementar y desarrollar pro



gramas oe capacitación socá.al para la introyección cie huevos val<;r�: 

y la asimilación de conocimientos tendientes a la preparación de ur, 

cambio. 

- Funci6n Educativa "Mediante la función Educativa se pretende que el

Hombre conozea la realidad cotidiana, la interprete y partícipe efec

tívamente en los procesos de transformación social" (18).

Es algo importante que en todo accionar se haga una claridad social, ya 

que esto contribuye a agilízar·y lograr los fines propuestos. 

Función Socializadora.- En las organizaciones agrarias lo esencial 

es la socialización de tareas q·1e se encaminen a satisfacer las nece 

sidadés de los campesinos, en esto es importante que exista una coo 

peraci6n para que los programas que se establezcan tengan una eficien 

cia, as! mismo que haya entre ellos ay·1da mutua, igualdad, libertad 

y justicia, teniéndose en cuenta estos aspec�os la organizaci6n ten 

drá un progreso. 

Estas funciones son importantes que el Trabajador Social las cumpla en 

las Agremiaciones campesinas de esta localidad con el fín de aunar cri 

terios, para luchar por las necesidades que los agobia, igualmente pa 

ra que tenga conocimientos claros sobre la dominaci6n que tienen los 

terratenientes sobre la tenencia de la tierra. 

(18) TORRES DIAZ,Jorge. Historia del Trabajo Social. Ed�torial Grafita
lia. Barranquilla, 1.985. Página 342. 



3.3 ACTIVIDADES 

Las actividades se sujetan a los problemas sociales y culturales que 

presentan los campesinos no podemos aislarlos del contexto socioeco 

n�mico del pa{s; lo primordial en todo momento es la identificaciSn 

de cada uno de los miembros, esto logra que se puedan cumplir los ob 

jetivos trazados, para poderlos realizar es necesario tener en cuenta 

todo el acervo profesional y algo importante la claridad polftica que 

tenga el profesional,.as{ ser4 el �ito de su intervenciSn. 

No podemos olvidarnos de las dinlmicas grupales que permiten tener 

claridad sobre los problemas y en base a ellos mismos los campesinos 

plantean sugerencias y modificaciones • 

. Las tlcnicas de diwlgaciSn y motivaci�n son herramientas auxiliares 

que llevan a una comunicaci�n intra y extra los cuales dan buenos re 

sultados si se saben manejar• 

3 e4 ALTERNATIVAS DE ACCION 

• El trabajo realizado se rebosa mfs que todo a la parte pr&ctica, an

te esto se plantea una serie de alternativas que de realizarse bene



ficiarfan a la poblaci�n campesina de escasos recursos econ�micos . 

lo- Primordialmente y de acuerdo a la in�estigaci�n realizada a las 

agremiaciones es necesario adelantar la construcci�n de una sede 

campesina, que sirva a -las diferentes organizaciones para reunir 

se y desarrollar actividades. 

2.- A nivel administrativo denotan bajos niveles organizativos, pues, 

se hace necesaria. en primera instancia adelantar cursos de capa 

citaci�n de ltderes sindicales con el fnimo de que sean ellos quie 

nes lleven la tutela de las luchas agruias en esta localidad • 

. 

3.- Es importante que se oriente sobre la forma de una administraciSn 

en lo concerniente a archivo de documentaci�n-de actas, fichas so 

ciales de cada uno de ellos; cada uno de estos aspectos de gran 

interls que permiten en un mor.1ento determinado a analizar en sf 

hasta donde ha avanzado o retrocedido las lucnas de estas organi· 

zaciones agrarias. 

4.- De igual forma a la Junta Directiva de cada una de las agremia 

ciones agrarias campesinas educarlas sobre las funciones _q�ca 

da una de ellas como miembro de la Junta Directiva debe des�pe 

fiar. Esto les permite un adecuado funciona.miento y trabajo por 

las necesidades so�ioecon�micas que presenta la masa de campesi 



uos afiliados a ellos. 

Los resultados obtenidcs en la investigaci�n .Emp.frica esencialmente 

lleva a que el campesínado y de acuerdo a los aspectos antes mencio 

Dados trabajen por una serie de necesidades que incidan en la esta 

hilid8d biops!quica-soci.al de los campesinos como de su familia¡ pa 

re esto es necesario: 

s.- Que a travb de la construcci�n de la sede le permita funcionar 

un consultorio �ico ya que el existente en la poblaci8n no sa 

tisface esta neaesidad urgida por los campesinos y sus familias 

Teniendo que existen galenos galenos desocupados y dispuestos a 

colaborar; igualmente es importante que �uncione un consultorio 

odontol�gico; esto les traerla ingresos y extender estos servi 

cioa a la poblaci�n en general. 

6 e- En lo que respecta a la Educaci�n es importante que a travla de 

los colegios de Polonuevo oficiales se alfabetizen a loa campe 

sinos ya que la mayor parte de ellos se encuentran iletrados,in 

cidiendo esto en su desenvolvimiento como la utilizaci�n que le 

dan los terratenie�eso 

Asf mismo impulsar la creaci�n de escuelas primarias para los 

hijos de los campesinos, ya que la existente no �re el nt1mero 



de la poblaciSn apta para 1a EducaciSn formal. 

7.- Otra de las alternativas es la recreaci8n.- se trata con esto 

de rescatar los valores socio-culturales de nuestros antepasa 

dos y disminuir los fndices de alienaci�n en que se encuentra 

la poblaciSn popular. 

s.- El campesino como el resto del proletariado se recrea en una forma 

malsana. lo que perjudica su salud; ante esto es iq,ortante impul 

sar actividades culturales en la �l el campesino demuestre sus 

aptitudes artísticas y representen· en ello los.problemas socio 

culturales que atraviezan, con esto se Educa y se refleja la pro 

blemftica.1 y el pueblo en general va tomando conciencia y apoye 

tales actividades. 

9.- Cada una de las organizaciones sindicales agrarias que existen 

en el mu:qicipio de l'olonuevo-AtlAntico, deben tener un jurista 

especializado en la materia y los asesore sobre los problemas 

laborales y sindicales que se les presentan. 

10.- Por �ltimo planteamos como una sugerencia la creaci3n de una 

cooperativa que sea ella la encargada de comerc�l�ar los pro 

duetos agrtcolas que lstos cosechan, para esto es neéesario 

agilizar tr'1nites en FINA.NCIACOOP, para que esta entidad los 
•.· 



asesoxt y le pongar, er. marcua, la. cual les traer� granc.ies beneíl.cio:;, 

3 o 4.l Plan De Trabajo

Una vez desarrollado el trabajo y de acuerdo a la problemática presen 

tada en las agremiaciones existentes en el municipio de Polonuevo de 

paratamento del Atlánt:i�o, se plantea un plan de trabajo susceptible 

de realizar en ambas agremiaciones con el prop6sito de lograr ampliar 

su radio de acci6n y agrupar a más campesinos de asta regi6n. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades en las organizaciones agrarias del municipio 

de Polonuevo- Atlántico, con el f1n de lograr una mayor cohesi6n y 

trabajo por las necesidades que. padecen la clase ctampesina desposeí

dos de los medios de producci6n de ésta regi6n. 

3.4.1.1 Programa de Salud 

3.4.1.1.1 Proyecto 01 

Prevenci6n y Atenci6n de Enfermedades en los Campesinos y familiares 

afiliados a las organizaciones Agrarias del 1InJnicipio de Polonuevo

AtUntico. 

, ,, 



3.4.1.1.1.l Objetivoi 

- Promover actividades de Salud con el fin de disminuir la morbi-morta

lidad de la poblaci6n campes�na desposeída de los medios de producci6n

en el municipio de Polonuevo, como utilizando para ellos los recursos

asistenciales médicos del Estado para lograr tal fín.

Educar a los campesinos afiliados a las organizaciones agrarias de Po 

lonuevo, para prevenir las enfermedades propias de esta regi6n a cau 

sa de la falta de servicios públicos. 

3.4.l.l.l.2 �ustificaci6n 

La salud es el factor más importante del ser humano,para ello debe con 

tar con medidas preventivas que logre una estabilidad tanto física psi 

quica como social. 

Se hace importante el proyecto eü la medida que busca que el campesina 

do obtenga un conocimiento amplio sobre la prevención de enfermedades, 

y de esta forma logren disminuir los altos índices de,illOrbi-mortalidad 

a consecuencia de la carencia de conocimientos para prevenir y atender 

enfermedades propias de estas regiones. 

Los resultados que arrojan las tareas realizadas en todo momento a los 

campesinos despose!dps y servirin para encauzar nuevos rumbos sobre la 



saluC:.. 

3.4.1.1.l.3 Actividades 

- Atenci6n Médica

- Charlas Preventivas sobre :

l. Tratamiento del Agua

2. Eliminaci6n de Basuras

3. Control del Embarazo

4. Control de Nifio sano

5. Prevenci6n del Cancer en la Mujer

6. Control de Hipertensos

7. Higiene de la Vivienda

8. Higiene de los Alimentos

- eontacto con el personal capacitado en el área de la salud

- Ca�paí'!.a de Vacunaci6n

- Educaci6n Sanitaria

- Organizaci6n del comité de salud

3.4.1.1.1.4 Recursos 



HUMA.NO::-

- Personal Médicr

- Enfermeras

- Promotoras en Salud

- Miembros de las Organizaciones

INSTITUCIONALES 

- �entro de Salud

- Servicio de Salud del Atlántico

- Organizaciones Agrarias

MATERIALES 

- Carteleras

- Hojas Volantes

- papel6grafos

- Boletines informativos

- Sal6n de Conferencias

LOCATIVOS 

- Sede de las organizaciones de base, del municipio de Polonuevo.

3.4.1.l.l.5 Programaci6n 

Las actividades eatin sujetas al tiempo que las organizacio�ea les 

asignen para su realizaci6n. 



3.4.l o ¡ rr ograma Eoucativ, 

3.4.l.2.l Proyecto 02 

Capacitaci6n Sindical Agraria a los Miembros de las Organizaciones Agra 

rías del Municipio de Polonuevo Atlántico 

3.4.1.2.1.l Objetivos 

Capacitar a los miembros de las organizaciones Agrarias de Polonuevo con 

el �ndmo:de.que tengan una claridad sobre los problemas socio-econ6micos 

que atraviezan para que puedan comprenderlos y analizarlos y luchen por 

lograr reivindicaciones que les permita una mayor producci6n en el campo 

y a su vez mejor estabilidad de ellos y su familia. 

3.4.1.2.1.2 Justificaci6n 

Las organizaciones agrarias deben tener una claridad política e ideol6gi 

ca para enfrentar la realidad del sistema capitalista dependiente que los 

agobia, los cuales impiden satisfacer las necesidades básicas; de ahí que 

se aace necesario que el proyecto se realize con el f!n de que los campe 

sinos de esta localidad tengan conciencia y una visi6n clara sobre el pa 

pel que juegan frente a la colectividad de campesinos desposeídos, ya que 

como líderes deben de trabajar por minimizar los problemas que presentan 

la masa campesina en general. 



3.4.l.�.l.3 Activiáaae: 

La capacitaci6n constará de los siguientes temas: 

- Liderazgo

- Importancia del Sindicalismo

- Situaci6n del Campesino actual

- Luchas logradas por el campesinado a través de la historia del país

Papel del sindicato frente a las necesidades del campesinado

- Importancia de la Afiliaci6n del sindicato a algunas de las Federacio

nes.

En cada una de las actividades es importante realizar dinámicas de gru 

pos que permita analizar hasta que punto han captado los mensajes envía 

dos por los expositores. 

Los temas a tratar estar,n sujetos a modificaciones que realize la fede 

raci6n, como de los miembros de las organizaciones agrartas de Polonue 

vo. 

3.4.l.2.l.4 Recursos 

HUMANOS 

- Miembros de las organizaciones�Agrarias



MieillDro6 oe la Coníecieración Central. lJuitar l.(.., repre.entaóv por lz 

FESUIRAL en el óepart�mento del Atlántico. 

INST ITUC IONALE S 

- Sindicatos Agrarios de Pclonuevo

- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos II seccional .Polonuevo" 

- FESUTRAL

MA.TERIALES 

Papelería 

- Sil le ter !a

- Refrigerio

LOCATIVOS 

- Sedes de las Organizaciones

3.4.1.2.1.5 Programaci6n 

Depende de la coordinaci6n que establezcan los miembros de la Federa 

ci6n con los miembros de las organizaciones agrarias del municipio de 

Polonuevo. 

...,. 



3.4.1.2.2 Proyecto o� 

Alfaoetizaci6� 

3.4.1.2.2.1 Objetivos 

Disminuir los índices de analfabetismo en los campesinos de Polonuevo 

como el de sus familiares; por medio de campanas promovidas por las or 

ganizaciones agrarias de ésta regi6n, con el ánimo de que puedan com 

prender las situaciones reales que se dan en el medio social en el que 

se desenvuelven, que les permita luchar por las necesidades sociales 

que los agobia. 

3.4.1.2.2.2 Justificaci6n 

En el �ís los índices de analfabetismo son altos, los cuales son apo 

yados por el sistema capitalista dependiente que no trata de disminuir 

tan grave flagelo. 

La realizaci6n del proyecto busca en toda medida disminuir los índices 

de analfabetismo en los campesinos del municipio de Polonuevo, con el 

inimo de tecnificar las labores agrarias realizadas por ellos, como com 

prender aún m.is la problemática socio-econ6mica y cultural que atravie 

sa el proletariado del país, los cuales permitirán fomentar actividades 

de carácter popular llevando a integrarse y luchar por el cambio social. 



3.4.i.2.2.3 Actividaoer 

- Divulgaci6n del Proyecto

- Inscripci6n del Personal

- Consecuci6n de los alfabetizadores

3.4.1.2.2.4 Recursos 

HUMA.NOS 

- Miembros de las organizaciones agrarias de Polonuevo

- Estudiantes de Bachillerato

INSTITUCIONALES 

- CAMINA: SECRETARIA DE EDUCACION

LOCATIVOS 

- Salones de los Centros Educativos del municipio de Polonuevo

MATERIALES 

- Papelería

3.4.1.3. Programa de Recreaci6n 

3.4.1.3.l Proyecto 04 

Recreaci6n Dirigida 



Fomentar actividades culturales y deportivas tanto en los miembros de 

las organizaciones agrarias del municipio de Polonuevo. como a sus fa 

milias; con el próp6sito de lograr una integración entre ellos, y a su 

vez disminuir las tensiones originadas por los cargos de su trabajo. 

3.4.1.3.1.2 Justificación 

La recreación es una de las necesidades que el hombre debe suplir con 

el f!n de mantener un equilibrio arm6nico entre los aspectos bio-psíqui 

cos y sociales para poder lograr un adecuado desarrollo integral del in 

dividuo. 

Es importante desarrollar el proyecto porque permite disminuir las alíe 

naciones culturales que padece el pueblo a consecuencias de las imposi 

ciones de la Burgues!a Nacional e imperialismo que busca adormecer a las 

masas, para que éstas no luchen por los intereses populares. 

A nivel deportivo mantener un equilibrio bio-ps1quico del individuo, ade 

más sirve como relajamiento del cuerpo humano. 

3.4.1.3.1.3 Actividades 

- Organizaci6n del comité recreativo



- organización ót grupos deportivo�

- Adecuac i6n de parques y cancna.

- Formaci6n de grupos folcl6ricos

- Festejos de días conmemorativos como: día del campesino,madres, padres,

y otros.

HUMANOS 

Miembros de las organizaciones agrarias del municipio de Polonuevo 

- Profesionales de Educaci6n Fisica {> estudiantes de ésta.

- Personal capacitado en el folclore

INSTITUCIONALES 

- Organizaciones Agrarias

- COI.DEPORTE

- ALCALDIA MUNICIPAL 

- cuc

MA�ERIALES 

- Papelería

- Balones,y demás utensilios para el deporte.

- vestidos para los bailes



LOCATIVOC 

Sedes de la Alcaldía Mu,ücipal 

- Sede de COLDEPORTES

- Sede de las Organizaciones Agrarias

- Facultad de Educaci6n Física de la CUC

- Canchas

- Parques

3.4.1.4 Programa Administrativo 

3.4.1.4.1 Proyecto 05 

Organizaci6n Administrativa 

3.4.1.4.1.1 Objetivos 

Organizar en forma administrativa a las agremiaciones agrarias, con el 

f!n de tener un mejor desenvolvimiento internamente y a su vez en las

tareas que se realizan en favor de sus afiliados. 

3.4.1.4.1.2 Justificaci6n 

La Organizaci6n es fundamental que se lleve a cabo en toda entidad cual 

fuese su carácter, ya sea de orden econ6mico, social o político, puesto 

que permite un mejor desenv olvimiento y una proyecci6n adecuada hacia la 



uase como ei. fácií acces0 a ia informaci6ri qut en un m_omento dado permi 

te obtener soore l.o c.ieseaó.c, por alguno de los integrantes. 

Se ha�e importante la realizaci6n de este proyecto,debido a que las or 

ganizaciones del municipió de Polonuevo carecen del proceso administra 

tivo, entendiéndose éste como la falta de archivo, documentos, y el CQm 

plimiento de los roles�de cada uno de los miembros de la Junta Directiva 

como de la base misma. 

3.4.1.4.1.3 Actividades 

Capacitaci6n sobre organizaci6n 

- consecuci6n de archivos

capacitaci6n sobre las funciones de la Junta Directiva y demás comité

3.4.1.4.1.4 Recursos 

HUMANOS 

Funcionarios del SENA 

- Funcionarios de FESUI'R.AL

Miembros de los sindicatos agrarios

INSTITUCIONALES 

- SENA



- FESl1l'RAL

Sindicatos óe Campesinos del Municipio de Poionuevc

-,·Asociaci6n de Usuarios Campesinos II seccional Polonuevo" 

MATERIALES 

- Papelería

- S illeter ía

LOCATIVOS 

Sedes de las organizaciones 

- Oficinas de las Instituciones a visitar.



CONCLUSIONES 

Una vez terminado el estudio se concluye: 

1.- Se hace necesario que las organizaciones agrarias del municipio 

de Polonuevo Atlintico trabajen esencialmente por la tenencia de 

la tierra como de las necesidades del otden sociocultural que pre 

aentan sus afiliados y sus familias. 

2.- Tener una asesorfa sindical agraria de la Federaci6n y Asociaci8n 

Nacional de Usuarios Campesinos. para tener un desenvolvimiento 

acorde a su línea polftica y realidad socioecon8mica y polftica 

que presentan estos campesinos en el municipto. 

3.- Asf mismo capacitarlos sobre sindical�smo agrario para tener una 

claridad socioecon�mica y polftica sobre la situaci8n que afron 

tan. 

4.- Exigir a las instituciones oficiales programas encaminados a sa 

tisfacer las necesidades que presentan primordial.m.eµte las del 

' 

J 



ozden de tenencia de la t�erra seguidas del Bienestar Social. · 

s.- Fomentar en los campesinos la autogesti�n para de esta forma po 

der llegar a la sociogesti�n, que beneficie a la clase m4s des 

protegida del Estado • .  

6.- La venida de los Espafloles trajo consigo frustraciones del traba 

jo agrtcola implantado por los ind!genas, situaci6n que con la 

evoluci6n llevS a dar los primeros brotes de organizaciones agra 

riaa sindicales. 

7.- La mfs importante lucha sindical agraria lograda en el pata sin 

duda ful la sucedida eh la zona ba[l.f.nera de Santa Marta, situa 

ci8n que sirve de ejemplo para c¡ue las diferentes agremiaciones 

no solo de Polonuevo sino de las diferentes regiones del pata y 

de A�rica Latina, luchen por el com6n denominador cambio de es 

tructura socio-eco�mica . 

s.- La tierra es la principal fuente de progreso y desarrollo de un 

. � 

pafs por lo cual es necesario verter en el presupuesto y progra 

-• que favorezcan a la clase campesina del pats. 

9.- La inoperancia de la clase campesina sindical es p·roducto de 

los bajos niveles culturales que presentan, no permiti&ndoles 



10.- Las tomas de tierras en consecuencia de las inaplicables pol!ti 

cas agrarias las cuales no dan respuestas a las necesidades rea 

les que padecen los campesinos del pa1s Q 

11.- El Trabajador Social debe intervenir en las organizaciones Agra 

rías del municipio de Polonuevo-Atlántico en el diseno de progra 

mas como alternativa para promover cambios sociales en favor de 

la clase social desposeída. 

12.- El Trabajador Social, como profesional de las Ciencias Sociales 

debe ofrecerle un apoyo para que tengan una adecuada organizaci6n 

y trabajen por las necesidades presentedas en la colectividad. 

13.- Es necesario que los profesionales de Trabajo_Social trabajen en

las or.ganizacione� populares con el ánimo de a.sesorarlos. no solo 

en las actividades de Bienestar Social, sino,en las políti�as e 

ideol6gicas que lleven a unificar criterios para buscar un cambio 

Social. 



RECOMENDACIONES 

A LAS ORGANIZACIONES 

Es importante que las organizaciones Agrarias del Municipio de Polonue 

vo- Atlántico, trabajen en favor de las necesidades esencialmente sobre 

la tenencia de la tierra como medio único de labor del campesinado, y a 

su vez impulsar actividades del Bienestar Social; con el f{n de minimizar 

las debido a que el Estado es inoperante frente a las situaciones que pa 

decen los campesinos desposeídos de los medios de producci6n. 

- Unificar criterios con el objeto de lograr una mayor organizaci6n pa

ra poder luchar conjuntamente por la adquisici6n de la tierra en esta

regi6n del país.

- Tener un conocimiento detallado sobre los aspectos políticos, para que

puedan enfrenearse a la Burguesía Nacional; quienes dominan los medios

de produce i6n.



A LA tACULTAI 

- Se nace necesario que se incrementen prácticas en las zonas rurales

del departamento, ya que éstos habitantes necesitan la sesoría de pro

fesionales de las Ciencias Sociales, que les permita trabajar sobre

las situaciones an6malas que se dan al interior de ellos a consecuencia

-de la explotación sufrida por éstas personas.

- Asímismo integBar·en la cátedra de Seminario de Bienestar Social, te

mas relacionados con el problema del campesinado en una forma real de

acuerdo al tiempo y espacio; para que los dirigentes de las clases cam

pesinas puedan ·tener en cuenta las sugerencias bFinsadas por los profe

sionales de las Ciencias Sociales.
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