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lNTRODUCCION 

El Equipos de Sistemas para Pequeftos Agricultores decidi6 en junio 

del presente afto escoger como zona de trabajo la Costa At14ntica de Colom

bia. Esta zona y la Costa Pacifica de Guatemala formarlan en el futuro 

zonaá para llevar a cabo estudios detallados y eventualmente zonas en don

de comenzarlamos a diseftar y probar modelos de sistemas para pequeftos agri

cultores. Las ventajas para un equipo del CIAT de trabajar en la Costa 

Atllntica son obvias y numerosas. 

Recordemos los criterios formulados por el equipo, criterios con los 

cuales una zona tenla que cumplir antes de ser seleccionada como 'zona de 

trabajo. ' 

--Tener caracterlsticas geogrlficas y climatol6gica. que correspondan 

con una de las siguientes regiones bajas y hdmedas de AmErica Latina 

Tropical: 

a) Regiones aluviones bajos, inundabIes, 

b) terrenos bien drenados. aluviones y ondulados, 

e) zonas selvAticas con alta precipitaci6n, 

d) llanos. 

--TransféribiIidad potencial de los resultados. 

--Presencia de una infra-estructura. 

--oportunidades loglsticas. 

--Zonas rurales grandes o potencialmente grandes. 

--Interés e involucramiento de otros programas < del CIAT. 

--Interés e involucramiento de una agencia nacional. 
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El presente informe tiene como objetivo dar a lo. demA. miembros del 

equipo, una base mis amplia sobre la Costa Atllntica y mi. especlficamente 

llegar a unas conclusiones y recomendaciones sobre qu6 lugar y qu6 comuni

dad serían los mis aconsejables para empezar a trabajar. 

Por razones prActicas nos enfocamos solamente en el Departamento de 

C6rdoba pues es muy probable que todos los esfuerzos del Equipo en el futu

ro serAn hechos desde la estaci6n del ICA 'Turipanl', con la cual el CIA! 

tiene ya vinculac16n a trav6s de varios programas de cultivos y de 18s ac

tividades de adiestramientq. TambiAn, el Equipo tiene compromisos con el 

proyecto de desarrollo rural del Medio y Bajo Sin6 del ICA. 

Durante las primeras samanas" del mes de agosto hicimos un"recorrido 

de todo el departamento para darnos una idea global de las diferentes zonas 

que se pueden encontrar en la zona. En las poblaciones con mayores concen

traciones de pequefto8 agricultores sostuvimos charlaa con varios tipos de 

informantes (científicos, agricultores, trabajadores, maestros, etc.). Bs

tas entrevistas fueron de índole informal. Lo importante era captar algu

nos rasgos claves del modo de vivir y producir de los pequeftos agriculto

res, de tal manera que recolectaramos 18 informaci6n rApida y lo mis efi

cazmente posible. 

En la primera parte del informa se encuentra una descripci6n global 

del departamento, dando Anfasis a la situaci6n social de 108 pequeftos agri

cultores. As!, presentamos datos demogrlficos, datos sobre la tenencia de 

la tierra, la producci6n agdcola"y, desde un punto de vista sociologico muy 

importante: La familia en la Costa Atlántica, siendo la familia la base 

social y econ6mica de la organizaci6n de la producci6n agrlcola. 

En la segunda parte presentamos descripciones de la situación campe-
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sina, tomando en cuenta condiciones agrIcolas y sociales en algunas comuni

dades tIpicas del departamento sobre la base de las opiniones recogidas en

tre los, campesinos y otros. En la tercera parte se encuentran las-conc1u

ciones y recomendaciones. 

Nos damos cuenta que un estudio como 'ste_no toca todos los aspectos 

importantes de los sistemas para pequeftos,agricultores; sin embargo, creemos 

haber comenzado con la-descripci6n de algunos rasgos y caracter1sticas im

portantes de nuestro enfoque. 

En el informe no se encuentran observaciones o aniliais sobre la movi

lización de pequeftos agricultores en Córdoba. ~un,cuando eso es un aspecto 

importantlsimo de la situación social del campesino, aqui no llegamos a tra

tar el tema. Aparte del periodo bastante breve de la investigaci6n en el 

campo (dos semanas), casi no existe literatura sobre la movilizaci6n campe

sina en Córdoba. Sin embargo, en la prensa se puede leer regularmente no

ticias sobre conflictos entre campesinos y terratenientes en la Costa AtlAn

tica, sobre invasiones de tierras agricolas, etc. Estos movimientos socia

les muestran la situación dinámica de la clase campesina en la regi6n. 

Estudios hechos en otros patses Latinoamericanos que trata sobre Aste 

fen6meno, muestran que no se puede generalizar f4ci~nte sobre pequeftos 

agricultores al respecto. Algunos subgrupos parecen mostrar distintos pa

trones de movilización. Vale la pena incluir 'ste tema en estudios futuros 

sobre pequeftos agricultores en Córdoba. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE COP.DOBA 

1.1 Demografta 

Los 61timos datos sobra los qua pudt.os disponer eran del cenao del 

aUo de 1964. Durante los aftas sesenta se publicaron informes de algunos 

departamentos y un resumen de los datos nacionales. Desafortunadamente, 

nunca se public6 un informe sobre el Departamento de C6rdoba, as! que to~ 

davía no podemos presentar datos muy especificas. 

El censo de 1964 otorga datos generales sobre todos los departamentos, 

comparados con datos de los censos anteriores para los aftas de 1938 y 1951. 

CUADRO 1 

POBlACION DE COROOBA, EN NL'MEROS y PCIl.CEh'TAJES 

Censo de 1964 

Resto de 
Total Cabecera 108 munici~ 

pi08 

585.714 179.843 405.871 

1001. 3ll. 69t 

Censo de 1951 

Resto de 
Total Cabecera los munici-

'Pios 

326.263 80.293 245.970 

lOO'%. 25'%. 75'%. 



6 

Censo de 1938 

Resto de 
Total Cabecera los munici-

pios 

249.499 51.903 197.596 

100'%. 20'%. 80'%. 

Aunque no hay congruencia entre los conceptos zonas urbanas y rurales 

por un lado y cabeceras y resto de los municipios por otro lado, se puede 

observar una tendencia de la poblaci6n a trasladarse mAs a las poblaciones 

concentrada.. Los datos sobre la pob1aci6n urbana en C6rdoba en el afta de 

1964·(32t) muestra por 10 menos una similitud entre los concepto •• 

En el afta de 1964 la ciudad de Monter!a tenia 41.000 habitantes. La 

taea media de crecimiento por mil habitantes entre los afta 1938-1951 fue 

de 48 y entre los aftas de 1951 Y 1964, 87. 

La "Encuesta de Hogares"., publicada por el MN! (1970), muestX'a que 

en toda la Costa Atlántica un 541 de los habitantes 8e encuentran locali-

zados en zonas urbanas definidas como localidades de mAs de 1.500 habitan-

tes. 

Teniendo en cuenta la concentraci6n urbana del Departamento del At14n-

tic o (3/4 paX'tes del. total vive en la ciudad de BaX'ranquilla), se observa 

que la proporci6n rural en la zons es mayoX' qUe en el resto del pah. Me-

nos de una cuarta parte vive en las principales ciudades. 

Sobre los cambios en la paX't1c1paci6n econ6mica en la Costa Atl4ntica. 

* Citado por Cecilia de Rodríguez, '~a Costa AtlAntica. 
tos Socio-Econ6micos de suDesarrollo~' Fedesarrollo. 1974. 

Algunos Áspee
Pago 7 



incluyendo los Departamentos de Córdoba, Suera, Cesar, Magdalena, Bolivar 

y AtU.ntieo. se puede comparar el censo de 1964 con la "Encuesta de Hoga

res" de 1910. Todavia no disponemos de datos sobre Córdoba al respecto, 

as! que tenemos que dar un márgen b~stante amplio de error, ya que en los 

ados sesenta er crecimiento de ciudades COlllO Barranquilla y Cartagena se-

guramente ha influIdo en la participación económica. 

1951 

1964 

1970 

1951 

1964 

1910 

CUADRO 2 

TASAS PORCENTUALES DE PARTICIPACION* 
EN LOS ANos 1951, 1964 y 1970 

Población Económicamente Poblaci~n Económicamente 
Activa AcHva . 

Población Total Población mayor de 12 afias 

COSTA ATLANTICA 

29.0 49.5 

27.0 45.3 

29.0 48.3 

PAIS 

32.5 55.8 

29.2 48.2 

29.5 47.0 

Comparando el primer indicador de la participación económica entre 

la Costa y el pala, ,e observa que en la Costa 4sta participación queda 

relativamente estable, mientras que en el reato del pala muestra una dia-

minución de casi un 20 por ciento. Ser! necesario hacer un análisis más 

riguroso con datos adicionales (sobre migración intersectorial e interde-

1 

partamental, empleo y desempleo. escolaridad. participación de la mujer 

en la vida econ6mica, etc.). El concepto de poblaci6n económicamente ac~ 

. t1va se definió como: Aquella que durante la semana de referencia ejerc16 

*FUENTES: Cecilia de Rodríguez. Op. cit. Pago 9 
~E. Censo Nacional de poblaci6n, 1964 
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una ocupacl6n remune~ada en la producci6n de bienes y servicios; y la que 

en condici5n de ayudantes f&~i11are8 trabajan ain remuneraci6n en la em

presa del respectivo jefe de familia por 10 menos durante 1/3 del tiempo 

normal de trabajo (15 horas 8a~nale8). Se incluyen ademAs los miembros 

de las fuergas armadas, trabajadores de jornada parcial y los trabajadores 

no remunerados. 

Si podemos tratar los indicadores como indicadores de empleo, se pue

de concluir tentativamente que el desempleo en la Costa no creci6 tan agu

damente como en el resto del pala. 

En el afta de 1964 se encontr6 que en el Departamento de C6rdoba, la 

mayor!a de la poblaci6n econ6micamente activa trabajaba en el sector agrl

cola, tal como se puede apreciar en el CUADRO No. 3. 



CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE lA POBlACION ECONClUCAMENTE 
ACTIVA EN EL ARO DE 1964 EN CORDOBA 

S e c t o r N6mero Porcentaje 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 107.902 67.9 

Industrias extractiva.s 600 0.3 . 
Industrias de transformaci6n 9.899 6.2 

Construcción 4.593 2.9 

Electricidad, gas, agua y 
servicios sanitarios 258 0.2 

Comercio 9.397 5.9 

Transporte, almacenaje. 
comunicaciones 3.041 1.9 

Servicios 21.247 13.4. 

Otras actividades 2.204 1.3 

T o t a 1 159.141 100 

FUENTE: DANE. Censo de Población, 1964. 

9 
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1.2 Tenencia de la. tierra 

La Gosta Atlántica es una zona del paia en donde el grado de concen-

traci6n de la tierra ea muy alta. 

La distrlbuctGn porcentual de la tierra por tamaUo de las unidades de 

explotaciGn que se presenta s continuaci6n en el CUADRO 4 sirve para una 

camparaciGn entre la costa y el resto del pata. 

CUADRO 4 - DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA TIEIUIA POR TAMAllo 
_____ ...:DE=-LA=S;...UN=IDADES DE EX.""PL-=Ci:::J:A:.::C:.:I.::ON~ ____ _ 

<> 2! <J ... " ~ 
<U 

Distribuci6n ... ti! .... 
e .:: .. ti! <U Toltal 
~ '" 'ti 'ti k pab (Hu.) .... .-! lO ... ¡ <J Costa .:;; <> <"5 ~ a <Q 

Henos de 1/2 0.8 1.1 25.3 33.8 .5 3.2 17.4 13 

Hanos de 1 4.9 5.5 26.4 42.2 2.6 10 23 24 

Hanos de 2 21 20 31 59 13 26 34 40 

Henos de 3 36 36 34 63 27 36 44 50 

Henos de 4 44 45 37 66 36 43 49 57 

Henos de 5 51 52 40 74 41 47 54 57 

Henos de 10 68 64 47 83 51 59 64 75 

Henos de 20 79 76 57 87 59 70 73 85 

Hanos de 30 84 81 64 90 65 76 79 89 

Henos de 40 87 84 69 92 68 81 82 91 

Henos de 50 89 87 73 96 72 84 85 93 

Henos de 100 95 93 84 99 83 91 91 97 

Menos.de 200 98 96 91 1.0 92 95 96 98 

Henos de 500 99 98.9 97 1.0 97 99 99 99.4 

Hanos de 1.000 99.9 99.9 98.6 1.0 99.8 99.5 99.5 99.8 

Menos de 2.500 1.0 1.0 99 - 99.8 99.9 99.8 99.9 

Más de 2.500 - - 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.0 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario - Datos Preliminares - nANE. Bogot4. 
1970 • 

• 
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Se ve claramente que dentro de la regi6n la concentrac16n mayor de la 

tierra se encuentra en Córdoba. Por ejemplo, las unidades de explotación* 

·con menos de cinco nectáreas forman 74 por ciento del total de las unidades. 

Es decir: De 108 agricultores en Córdoba, aproximadamente las tres cuartas 

partes son pequeftoB agricuitores, sl tomamos, algo arbitrariamente, ~ste 

límite. 

Dos circunstancias pueden ser causales de que la desigualdad en la 

distribución de las tierras sea mayor de 10 que se muestra en el cuadro: 

a) Una persona puede ser propietaria de varias fincas (yen distintos 

municipios) y b} en el censo han trabajado suponiendo que la8 fincas con 

mAs de 2.500 hect!reas tienen una extensión de 2.501 hectáreas promedio. 

El CUADRO 5, que a continuaci6n se detalla, nos di información sobre 

el aprovechamiento de la tierra por municipios. 14 mayor parte de la tie-

rra, un 73 por c~ento estA en pastos. 

* . Unidad de Explotación: El total de la tierra situada en un munici-
pio y que explota como productor una 661a persona o sociedad; as1 como ga
nados sin sitio fijo que estén bajo la responsabilidad de un productor (de
finición del DANE). 
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No. N(imero 
Municipio Vere,. de 

da. Parcelas 

HOl\t0r!. 207 7.862 

eered: 30 3.023 

Cbiu>4 19 1.410 

Chlnú 66 2.415 

CUnaga d. Oro 45 2.453 

Lorica 108 5.037 

Los C6rdoba. 39 1.836 

MOOIU 20 1.014 

Planeta Riea 56 2.183 

Pueblo Nuevo 50 2.1~5 

Pto~ EacODd1do 2;! 1.626 

Purísima 27 873 

sa~gu: 77 5.318 

Sa .. Andrb D.S. 78 3.599 

San Ai'ltara 26 572 

San Bernardo 67 5.894 del Viento 

San Carloa 53 2.094 

Siln PeláYo 73 ,2.508 

Valencia 25 I 1.824 

T .. t .. 1 1.088 53.68~ 

CUADRO 5 • APR()!ll!CllAKIENTO lllI LA TIERRA EN EL DBPARTAMENTO DE COll.!lOBA 
SEGUN MUNICIPIOS 

!lOmaro da Area Total Area en c:ult1 Are. en ti ... Area en 
unida.des de EQume~~da v~: anuales rra. en des" cultivo ~:!;) 
exc 10.oc16n (Hu ¡¡ ••. \ conso (H.s. \ 

7.862 268.712.0 14.932.7 29.460.7 5.925.2 

3.023 31.618.8 7.032.9 1.228.5 1.312.3 

1.410 25.326.9 766.1 830.3 1;8.2 
2.320 58.160.3 2.066.5 2.513.3 846.2 

2.453 43.909.1 5.308.1 5.017 .1 1.396.6 

4.912 69.817.9 5.540.7 3.436.1 2.424.6 
1.548 59.625.5 4.688.9 9.805.9 1.593.8 

953 13.948.0 1.115.0 791.1 289.1 

2.140 96.479.3 2.971.0 8.556.3 l.(l30.7 

2.145 79.990.9 1.457.9 12.317.1 729.6 

1.626 31.646.0 2.862.5 4.720.2 1.096.9 

832 13.782.8 878.9 1.065.7 519.1 

5.318 89.868.8 5.707.6 14,034.0 2.139.2 

3.599 29.851.2 2.632.3 4.692.9 1.849.0 

565 15.505.0 557.1 1.497.2 485.0 

5.780 38.282.4 7.217.4 5.753.6 3.103.1 

2.028 46.665.8 3.410.8 7.221.9 759.4 
2.508 37.043.3 6.480.6 4.546.5 1.893.0 

1.824 53.856.5 4.344.9 6.707.8 1.262.5 

52.846 1.109.080.0 79.971.9 124.196.2 28.453.5 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario • Datos Preliminares, nlNE. Bogot4 1970. 
Citado en: Cecilia de Rodríguez, op. c1t~ pag. 40 • 

• 

... , 

. , 

... 
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Area en tierras do 

~::~~~ otro~H:;~i Total 
ses ,. 

199.538.1 18.855.3 229.846 

20.301.8 1.742.5 27.077 

20.652.5 2.919.8 28.251 

45.134.8 7.599.5 39.905 

29.626.3 2.561.0 33.058 

46.602.0 11.813.8 53.761 

41.875.4 1.661.5 38.705 

9.568.4 2.184.4 13.958 

79.133.3 4.188.0 97.623 

63.292.3 2.194.0 72.200 

20.722.3 2.244.1 16.461 

7.613.1 3.706.0 8.732 

64.863.9 3.124.1 76.953 

20.792.6 244.4 32.131 

12.105.1 860.6 l3.804 

20.056.6 2.151.7 17 .845 

33.595.8 1.677.9 31.463 
23.342.3 771.9 27.626 

36.691.3 9.850.0 39.887 

796.107.9 80.350.5 889.286 
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El 4rea en cultivos anuales mAs el area en cultivo permanente forman 

una d~cima parte del total. 

Estimando un promedio de dos hectáreas que tengan en explotación los 

pequenos agricultores (definidos como los que tienen menos de 5 hectáreas), 

se puede concluir que ellos ocupan aproximadamente un 7 por ciento del 

total enumerada y probablemente menos. 

En el siguiente cuadro presentamos la forma de la tenencia de la tie-

rra en Córdoba y la distribuci6n de la misma. 

CUADRO 6 - TENENCIA DE LA TIERRA SEGUN NUMERO Y SUPERFICIE 
DE LAS EXPLOTACIONES EN EL DEPARTA}!ENTO DE CORDOBA, 1960 

EX21otaciones SuI!erficie 
Número Por Ciento Hect.treas l:'a: Cien: o 

Propiedad Privada 33.000 68.2 1.461.000 90.1 

"Arrendamiento" Total 9.249 19.1 45.000 2.7 
Arrendadas 1.261 2.6 10.000 0.6 
En Aparceda 2.138 4.4 11.000 0.7 
Prestaci6n de ser-

vicios 1.970 4.1 7.000 0.4 
Otros arreglos 3.880 8.0* 17 .000 1.0 

Ocupadas sin titulo 1.590 3.2 58.000 3.6 

Bajo otras formas de 
tenencia· 306 0.7 8.000 0.6 

Bajo más de una forma 
de tenencia 4.248 8.8 49.000 3.0 

TOTAL COROOBA 48.393 100.0 1.622.000 100.0 

FUENTE: -CIOA - Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Económico del 
Sector Agrlcola. Colombia. Washington, O.C. 1966. Pago 409 y 
410. 

*Según el estudio, liste porcentaje seguramente se refiera a "colonos del 
tipo flotante. Estos últimos limpian terrenos baldlos (o a veces potre
ros ya titulados) sea por su propia cuenta y riesgo o por contratos (ya 
que en ninguno de los dos casos el censo podría calificarlos bajo las 
formas, ni como obreros); otros residen en pequeftas parcelas cedidas por 
grandes ganaderos y se dedican por contrato a varias tareas de manteni
miento de los potreros:' 
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Desafortunadamente, no existen datos sobre la distribuci6n de la for-

ma de tenencia dentro del grupo de pequeUos agricultores, aunque una can-

paraci6n de los CUADROS 4 Y 6 nos ensefta que una proporción considerable 

de los pequeftoa agricultores debe tener su tierra en propiedad privada. 

Si de las explotaciones un 68 por ciento es en propiedad privada, mientras 

que un 74 por ciento de las explotaciones pertenece a pequeftos agriculto-

res, podemos deducir que más de la mitad de ellos son propietarios de sus 

tierras. Véase CUADRO 7. 

CUADRO 7 - DISTRIBUCION DE lA TENENCIA DE lA TIERRA 
Y DIS'rRIBUCION DE CATEGORIAS DE AGRICULTORES EN CORDOBA 

1 

u< 

681. 

Propiedad Privada 

Pequeftos agricultores 

741. 

68'4 

Propiedad Privada 

I no - privada 

I no
peql.leftos 

321. 

32'4 

I no - privada 

no -
pequeftos I Pequeftos agricultores 

26% 74% 

En el caso 1, supongamos que todas las fincas en propiedad privada 

son de pequeftos agricultores. De los pequeftos agricultores, 92 por cien-

to serian propietarios privados. Trabajando con el supuesto contrario 

(Caso 11: Cuál es el porcentaje m1nimo de los pequeftos agricultores que 

tienen que serpropietsrios privados?), vimos que por lo menos 57 por 

ciento de ellos tienen sus tierras en propiedad privada. 
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Otros estudios -(por ejemplo: Estudios de Productividad y Costo de 

Producci6n de Oultivos Anuales en Siete Zonas del pata, Banco de La Repd-

blles. Fondo Financiero Agrario, BogotA 1972. Pago 49*), mencionan otros 

datos que no corresponden con los que presentamos aquí. No aabemos en qu6 

ano generaron la informaci6n de éste estudio. Loa datos del informe del 

C.I.D.A. se refieren al afto de 1960. 

Teniendo en cuenta que el informe del Banco de la República menciona 

un porcentaje de 44 para propiedades privadas, aeria posible esperar que 

durante unos diez aftos se haya presentado un cambio bastante granda en la 

regl6n. Una de las causa$ podrla aer el auge de algod6n que se present6 

en la Costa Atlántica durante esa ~poca y la circunstancia de que muchos 

algodonerás son arrendatarios. 

Comparando el estudio del C.I.D.A;** en el cual encontramos datos 

sobre la distribuc16n de las tierras de Ceret~ a nivel municipal con los 

datos de una publicaci6n del DANEt** podemos llegar a unas conclusiones 

prOViSionales del cambio en la distribuei6n. Por dos razones ~sta compa-

raci6n tiene sentido: primero, al nivel municipal se ven los cambios, lo 

que permite una estimaci6n más detalleda de la situac16n social y en se

gundo lugar, aquí se trata de un municipio típico en el medio y bajo Sin~ 

Loa datos del Censo Agropecuario fueron recolectados en el afio de 

1970 Y los datos del estudio de C.I.D.A. se refieren a los afiOB 1960-1961. 

* Citado por Cecilia de Rodríguez, op. cit. Pago 42 

**C.I.D.A. Tenencia de la Tierra. op. cit. Pago 400 

*** DANE. Censo Agropecuario. op. cit. 
****Es decir, en cuanto a las caracterfsticas socio-culturales. 

818L.IOTECA 



CUADRO 8 - DISTR¡BUCION DE LAS EXPLOTACIONES EN EL 
MUNIC1PIO DE CEPETE EN LOS A~OS 1960-1961 Y 1970 

NGmcro de ¡Númi,)ro de 

~amafto (Hectáreas) explota- Superficie .explota- ~uperfieie 
ciones 1960-1961 ciones 1970 

1960 - 196 1970 

MenOl'es de 0.5 has 770 123 1.655 -
0.5 a 3 540 688 678 -

3 a 10 258 1.366 311 -
10 a SO 282 6.379 207 -
50 a 200 180 17 .251 138 .. 

Más de 200 ? ? 34 . 
::>'2.030 >25.807 3.023 31.618.0 

FUENTES: CIDA. Op. cit. Pago 402 y ~. Censo Agropecuario. Op. cit. 

Antes de analizar los cambios en la diatribuci6n de ls tierra, ha-

cemos algunas aclaraciones. En el afto de 1970 había una superfieie to-

tal enumerada de 31.618.0 hect4re~s. Esta Area incluye: El área en 

cultivos anuales, el Area en tiel'ras en descanso, el tres en cultivos 

permanentes, el área en pastos y tierras de otras clasest 

No sabemos la superficie total de todas las explotaciones en el ano 

de 1961, ni el ndmero de explotaciones con un tamafto mayor de 200 hectA-

16 

reas. Sin embargo, sí sabemos que en el afto de 1962 habian, por lo menos, 

11 fineas con U\la superficie mayor de 500 heettreast* que por 10 menos 

*La distl'ibuei6n del·aproveehamiento de la tierra era: 

Area en cultivos anuales 22% 

Area en tierras en descanso 4'%. 

Area en cultivos permanentes 41 
Area eu pagtos 64'1:. 

Tierras de otras clases ........i"l. 
# 

Total 100% 

** Véase Havens. et.al. Ceret~, un Area de Latifundio. Pago 181. 
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tenlan una superficie total de 5.500 hectá~eas. 

Entonees, la 8uposici6n que hacemos de que la superficie total de las 

explota~iones en Cereté.no cambió significativamente durante 108 aaos 1961 

y 1970 parece fiable. (Es cierto que durante esta ~poca se aumentó la su

perficie agrlco1a considerablemente con obras de drenaje, repartición de 

tierras, etc., pero aqut comprobamos que el área total usada quedó más o 

menos igual). 

En el aao de 1970, 26 explotaciones tenian una superfici.e entre 200 y 

500 hectáreas, digamos con 350 hectáreas promedio. En el grupo de tamano 

entre 500 y 1.000 hectáreas hablan 7, digamos con 750 hectáreas promedias. 

Entre 1.000 y 2.500 hectáreas habla una explotación, supongamos de 1.150 

hectáreas. Sumando éstas superficies, resultan 9.100 más 5.250 más 1.750, 

10 que nos dá un total de 16.300 hectáreas; lo que quiere decir que 1a~ 

explotacionea mayores de 200 hectáreas ocuparon algo menos de la mitad de 

la superficie total. En el afto de 1962 éste grupo de tamano (mayores de 

200 hectáreas) ocupó 31.618 menos 25.807, lo que nos dá 5.811 hectáreas, 

es decir algo menos de veinte por ciento. 

La conclusi6n es obvia. Durante ocho aftas la concentrsción de la 

tierra en el Municipio de Ceret~ aument6 dramáticamente. El número de pe

queftos agricultores con menos de una media hectárea creci6 oo4s del 100 por 

ciento, se redujo el nGmero de medianos agricultores y el Area ocupada por 

las grandes explotaciones.aument6 mAs del doble. 

Una circunstancia que hace oo4s comprensible una cierta concentración 

de la tierra es la aptitud para diversas actividades agropecuarias. (V6a

se CUADRO 9). Sin embargo, el cambio en la tenencia durante los Gltimos 

a.aos. no se explica solamente con una tipologla de suelos. 
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CUADRO 9 - PRDlCIP.\LES TIPOS DE SUELOS EN CORDOM 

TIPOS DE SUELOS 

Al uviones 

Encbarcables I'-nundabJ es Terrosos y 
Bien Drenaje e agunas y suelos T o tal 

Drenados !Imperfecto Inundables cl~na"as arenosos 

38.500 3.300 275.900 158.500 1.240.500 1.716.700 

2.2'%. O.2'%. 16.1'%. 9.2'%. 72.2% 100% 

FUENTE: Cecilia de Rodríguez. op. cit. Pago 39 , 

Los cuadros que a continuación siguen muestran en qul forma el Instl-

tuto Colombiano de la Reforma Agraria estA contribuyendo a solucionar lste 

problema tan grave en Córdoba. 

Anotamos que esta informaciQn no cubre todo el departamento: Sobre 

la Zona I (la parte central del departamento), todavía no existen los da-

tos compilados. Rasta ahora se han organizado 81 empresas comunitarias 

con un promedio de 11.6 familias por empresa. El número de hectAreas por 

familia, es de 8~5 en invierno y 11.0 en verano. El número de Empresas 

que se organizaron o estAn en proceso de organización es de 87; 1.001 fa-

milias participan en las empresas. 
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F 1 N C A S 

Z O N A 2: 

Lo Ceiblta (A.t.) 

Lá Ce1bita 

El Tajo 

san Antonio 

La Zorré: 

El Play6. 

La Corou 

Rico. (Gra. chimA) 

Cocos (Gran Chim4) 

Chlmbot'4%o 

Romero 

Rívero 

VUla del CSrmen 

Dau.eo 
'MI: ngue lito 

Z O N A 3, 

Besito Volao 

Horizontes 

cal1 fornla 

U. Victoria 

El Cortijo 

, 

• 

CUADRO 10 - ==0 CQLQ<lllIANO DE UFOIUtA ACRARIA - INCoo¡\' 
OFICINA DE ESTUDIOS TECNICOS 

PARCELACIlJIES PRoYECTO COROOllA 

"1' 

" 

AltEA TOTAL INCRESADA DISTEIRUCION TIERRAS EXPLOTACION 1973 

Contrat. No. No. Pan Agrleult. Gana-
NeR:OC:s. Exoro\'.ls. Desec:da. Parce:ld •• Asionac. Eacrit. !!mon. eOst8:'C' Comere. deria 

142.5 142.5 O 12 1 l6.0 12.0 113.5 

113.6 711.0 76 O 5 113.0 245.0 236.0 

S3.7 73.7 O ,. 1 8.0 - 65.7 

1.961.4 .742.0 138 12 13 283.0 195.0 911.9 

493.1 492.0 30 O 2 60.0 - 322.0 

256.0 25S.0 21 O 2 42.0 40.0 176.0 

1.508.0 952.0 180 O 12 595.0 20.0 50.0 

492.0 492.0 2S O 2 56.0 - 436.0 

268.0 268.0 24 O 2 46.0 - 220.0 

212.5 212.5 16 O 1 16.0 · 19f.5 

428.0 428.0 20 O 3 50.0 · 350.0 

300.0 15 O 1 32.0 60.0 182.5 

69.4 69.4 O S 1 6.0 · 63.4 

136.0 136.0 O 14 1 14.0 · 40.0 

105.0 O 10 1 20.0 20.0 30.0 

619.0 600.0 4 ,6 5 96.0 72.0 330;0 
204.0 204.0 18 O 2 31.1 18.0 133.0 

19.0 19.0 O 2 1 2,0 17.0 O 

65.0 65.0 1 S 1 6.0 · 40.0 
270.0 233.0 I 19 O 3 31.0 10.0 130.0 

" ", 
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Diferencia entre total. 
ingresadas y total 

~ 
I.~LJ!'e~ladas 

P ..... Hall* R4Z0n •• 

U.S 

7.S 2.6 eaMIes 

18.8 10,,0 No asignadas 

9.3 219.4 ICCE: 95.1 ' 
Pueblo 2S Canal 
10 

12.7 1.1 Carreteable 

'12.3 

3.7 556 turba. y ci6.a-
g •• 

17.6 

11.2 

13.2 

21.4 

16.2 

13.9 

9.6 

7.0 

I 
8.3 19.0 Canal y CarreteT8 

10.1 

9.5 

7.7 

9.0 37.0 10 Ceme"terio; 271 
no 4dgU4dáS 

. ' ! 

No. Haa 
utilizad, 

en 
11Wlerlt 

1 
1.0 

117.0 

352.1 

110;0 

287,0 

28.0 

25.5 

82.0 2 

35.9 

102.0 

22.0 

19.0 

62.0 
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CUADRO 10 (Cont'd.) 2 19a .. 

AltEA TOTAL INGlU!SAM DIsrRIBUCION TIERRAS EXPLorACION 1973 Diferencia entr~ total No. F.a,_ 
ingres.das y total utilite:da 

F 1 N e A S Contn.t. No. No. Pan Agrieult Gana- ~ mreel4d~s en 
Negocs. _rop •. Desecds. Parceldá. ASignac. !:scrit. Irmp,. ~Qger Comere • deria 10m Has. R.azonea ln"liernc 

Z O N A .3 ícout'd.) 

?u.ereo Franco 87.0 87.0 9 O 1 20.0 - 40.0 6.7 27.0 

Las Lamas 384.0 364.0 2 28 3 45.0 25.0 169.0 8.0 145.0 

Toledo 368.0 368.0 28 O 2 30.0 - 100.0 5.0 229.0 

La Rosita 22.3 22.3 O 2 1 2.0 - 20.3 11.1 

Palma de Vino 126.9 126,9 8 O 1 16.0 20.0 50.0 10.8 40.9 

Tequ-endama 315.4 315.4 13 O 2 ,28.0 - 40.0 5.2 247.4 

'Sueno,\l Aires 501.8 401.8 24 O 3 50.0 - 90.0 5.8 100 No ingresada. 261.8 

El 'Hato 31.9 31.9 O 3 1 5.0 . 15.0 6.7 1l.9 

Mire.flOf7es 205.1 205.1 O 15 1 30.0 - 70.0 6.7 105.1 

81 rs.ro 130.0 130.0 2l O 2 40.0 58.0 32.0 6.2 

Las TiMS 87.3 87.3 5 O 1 10.0 - 10.0 4.0 67.3 

El Cerrito 794.( 516.0 60 O O 112.0 70.0 334.0 8.6 278 No atU,gnada. 

Z O JI A 4: 

L68 ISu.nas 50.0 50.0 ' 3 O 1 8.0 - 38.0 15.3 4.0 
Nueva E.parta 9.5 9.S O 1 1 1.0 . 8.5 9.5 
Dolito 131.0 131.0 () 12 1 24.0 25.0 82.0 10.9 

z () N A 5, 

Tesoro 352.1 352.1 34 O 3 SO.O SO.O 192.0 8.6 60.1 
La RuletA 108.2 108.2 8 O 1 10.0 - 94.0 13.0 4.2 
Belén,. Cot'ocito 150.0 150.0 O 15 1 30.0 50.0 70.0 10.0 

T O T A L E S 8.383.6 t.517.1 2.302.0 10.979.6 805 196 87 .045.0 1.007.0 5.481.3 8.5 1.223.1 2.446.3 

En el euadro le presenta tanto 1& dl1trtbuc16n por municipio de 18' explot.~lone. 80 .1 departamento. co.o loe pequefto. agricultor •• (lo. que tt.nen'meno. 
de S neet'reas.) 
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1) Tierras no utilizadas M Diferencia entre tierras parceladas y 
utilizadas en explotaciones en 1973 
(son tierras susceptibles a inundacio~ 
nes en invierno). 

2) 66 Ras. Zona embalse. 

Area Total Ingresada: 12.202.7 

Area Total Parcelada: 10.979.6 Dlf.: 1.223.1 
(Otros usos) 2.446.3 
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Area Total Utilizada: 8.533.3 Dif.: 
(Cenagosas utili
zables en verano) 

CUADRO 11 - DISTRIBUCION DE LOS PEQUERos AGRICULTORES 
POR MUNICIPIO EN CORDOBA 

Municipio Total Pequeaos Agricultores Porcentaje lli!ricultores (Menos de 5 Has.) 

Monter1a 7.862 5.401 68 

Careté 3.023 2.509 84 

Chima 1.410 900 64 

Chln(¡ 2.320 1.173 51 

Ciénaga de Oro 2.453 1.384 66 

Lodca 4.912 1.572 32 

Los Córdobas 1.548 759 51 
, 

Homil 953 500 53 

Planeta Rica 2.140 1.331 63 

Pueblo Nuevo 2.145 1.272 60 

Puerto Escondido 1.62& 959 60 

Purts1ma 832 521 65 

Sahagún 5.318 3.315 63 

San Andrés de S. 3.599 2.724 76 

San Antero 5.65 249 41 

San Bernardo del 5.780 4.568 79 
Viento 

San Carlos 2.018 1.070 54 

San pe1ayo 2.508 1.479 59 

Valencia 1.824 975 54 

Total C6rdobs 52.846 34.764 66 

FUENTE: DANE. Censo Agropecuario 1970-1971, Datos Preliminares. 

• 



NUMERO DE EXPL<YrAC!~ 
NUMERO DE EXPL<YrACIONES <DE 5 HECTAREAS: />,llMEROS SUBRAYAOOS 

953 
500 

~ 
'-....:,,.....;---~v'" 3. 59 

'2.72 
.41 J232 

, 90'5 l' • 

~8 I r--( ........ 1.173 
959 . 1 79 ~I '-
-=.) ,,----- ~ -~, 2.453 \ " 

,_..4---( _____ , 3.023 ,'1.384 \ " 
, ' I 5.318 

" • • 509 /.1.. 3.315 
\ 7.862 "'c~_I"', 1== 

1.548 I 5.401 l' 
759) ~2.028') \ 
.,- ;1.070 1) 
/' \ L,,- ... ' 

\ .... .... 
r~ 2.145 -
\ '\1.272 

I v- ............. 
,/2.140 • 
, 1.331 

\: '- '" ..... ""'''''''---, 
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I 
, ,L ...... 

, ' .... 
" " " " .'..t. 

-/ " 
I 

I 

" I 
\ 
\ , 

I 
I 

J 
I 

.... 
I , , 

1.824 
975 , 

I 
I 

CORDOBA Total 

52.846 
34.764 

FUENTE: DaME, 'Divisi6n Pol1t!ca Administrativa de Col~~bia 1970-1971. Datos 
Preliminares 
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1.3 Producci6n Agrícola 

Aunque la producci&1 de ganado de cerne es una de las actividades eco~ 

nómicas más importantes en el Depart~nto. no tocamos el tema aquí. En 

primer lugar. la producc16n ',acuna se encuentra mayor.nente en las fincas 

grandes y en segundo lugar, no dispone~os de datos sobre ganaderta de leche, 

actividad que sl hay en las fincas pequefias. 

Sobre la producc16n agrícola se puede decir que la participaci6n de 

C6rdoba en la producct6n nacional es mayor en algod6n, arroz secano, ,maíz, 

yuca y tal vez plátano. 

El CUADRO 12 dá una comprens16n sobre áreas sembradas, producct6n y 

rendimiento en los casos de algunos cultivos. 

CUADRO 12 ~ PRODUCCION DE ALGUNOS CULTIVOS (1970) 

Ares en 
Cultivo C6rdaba 

(Ras. ) 

AjonjoU 600 

Algodón 22.800 

Arroz 25.600 Secano 

Arroz 
1.900 Riego 

Frijol 300 

Mab 53.000 

Sargo 700 
Yucal ) 18.267 2 

PlAtanal) 10.300 
Bananol ) 850 

Cai'la del) 
Azúcar 600 

l)En 1969 

2)Estimado 

Area Tata. 
en el pds 

(Has. ) 

40.000 

267.000 

121.100 

112.100 

85.000 

760.000 

77 .000 

245.767 2) 

~ 

. 
378.210 

Producci6n Producción Rendimientc 
~n C6rdoba en el pais en C6,doba 

(Ton.) (Ton.) (KI!:s/Ra) 

300 28.000 500 

23.800 336.000 1.035 

45.500 198.200 1..170 

4.600 554.300 2.420 

100 40.000 333 

61.000 862.000 1.151 

1.600 165.000 2.286 

155.730 1.712.998 8.5303) 

89.610 ~ 7.8003) 

7.505 562.716 9.8903) 

18.600 23 .118 .074 32.6003) 

"endimiento 
en el pata 

(KI!:s/Ha) 

100 

1.371 

1.640 

4.940 

471 

1.134 

2.143 

6.970 

7.580 

10.0BO 

413.530 

3\a Costa Atl<'lntica, incluyendo los dep.trtaD\entos de Atlántico, Sol1var, 
Cesar, Córdoba, ~~~:;cl<11cn.aJ Sucre. 



FUENTES: -Rivas Rios, Libardo, AapectoB de la Ganadeda Vacuna en las 
Llanuras del Caribe en Colombia, ClAT, Cali 1973. 

-Cecilia de Rodrlguez. op. cit. 
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-Troches, Carmen Helena. Bstadísticas Agropecuarias de Colombia 
1966-1970. Universidad del Valle. 

Bs interesante averiguar hasta que punto los pequenos agricultores 

participan en la producción agrícola en el Departamento. Datos especlfi-

cos sobre C6rdoba no encontramos; sin embargo, supongamos que no estamos 

cometiendo errores muy grandes si proyectamos la distribuci6n de la produc-

ci6n agrlco1a segan grupos de tamano de explotaciones como se puede encon-

trar·en el patá en total. 

Para los siguientes cultivos. se puede inferir la importancia de los 

pequeftos agricultores en Córdoba desde el punto de vista de la producción 

agrlcola departamental. 

CUADRO 13 •. CONTRIBUCION DE PEQUENos AGRICULTORES (MENOS DB S HAS.) 
A LA PRODUCC!ON AGRICOLA, 

SEGUN ARRAS SEMBRADAS Y NUMERO DE AGRICULTORES (CgLOMBIA) 

t del total de la su- % del total de agri-
Cultivo perfieie sembrada por cultores que sembra-

pequeftos agricultores ron el cultivo 

AjonjoU 22 S5 

Algodón 4 44 

Arroz 7 32 

Cana de 19 50 azd¿ar 

Frijol 24 50 
Maíz 27 56 

Sorgo 36 60 

Yuca 25 44 
Banano 13 48 

Plátano 22 50 

FUENTE: C.I.D.A. Op. cit. Pago 426 



eial en la produeet6n de eultivo bAsieos. (Se recuerda que la superfieie 

total de las explotaeiones de pequeftoa agricultores en Colombia cubre 5.5% 

de las tierras, seg(¡n C.I.O.A. op. cit. pago 71). 

Para el trabajo del Equipo de Sistemas para Pequeftos Agricultores es 

importantlsimo saberc6mo el agricultor distribuye sus labores durante el 

tiempo. Para el caso de C6rdoba presentamos a continuaci6n un calendario 

agricola, compuesto con datos de la caja Agraria (V6ase: calendario Agri

cola, Caja de Cr~dlto Agrario, Industrial y Minero, Colombia 1968). 
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1.4 Éatruetura Familiar 

El aspecto de la estructure social que merece un ~nfasi8 en el proceso 

de entendimiento del comportamiento socio-econ6mico de un pequefto agricul-

tor ea la estructure familiar. La raz6n ea muy clara. La organizaci6n de 

la producci6n agrlcola se encuentra en la mayorla de los casos en la uni-

dad bAsica de la sociedad: La Familia. El pequefto agricultor, y sobre to-

do el agricultor de subsistencia eirige SUS esfuerzos ecou&micos en primer 

lugar a las necesidades familiares. Creemos que la estructure de la fami-

lia campesina se relaciona en alguna forma con el modo de producir y dis

tribuir los productos agr!colas. Tomamos por ejemplo las neceSidades fi-

nancieras de una familia campesina. Estas serAn diferenCes de las de un 

agricultor de 60 aftos con hijos estudiando, comparado con un agricultor 

joven que rec1~n está empezando y que t,iene pocos o ningGn hijo. Estas 

condiciones diferentes !le pueden reflejar en el tipo de culvitos que aiem-

bra. Otro ejemplo se ve en lo!! estudj,os de Chayanov* quien (tambi6n du-

rante la vida de un agricultor), encontr6 una relaci6n entre el tamafto de 

una familia campesina y el Area que sembraba. ·El filti~o caso probablemen-

te no se aplica a los pequefto8 agricultores en Colombia por la situaci6n 

completamente diferente en cuanto a la d:l6ponibilidad de tierra, pero n 

mostr6 la diferencia entre los tipos de decisiones que un campesino tenía 

que tomar durante las fases de su vida. 

En varias regiones de C6rdoba encontramos una modalidad típica de la 

familia campesina costefta, una modalidad ya descrita en la literature an-

tropo16gica y por uns parte tambi'n encontrada en las estadísticas demo-

* Véase lIas 11e r:erblay: "Chayanov and the Theory of Peasantry as an 
Specific Type of Econamy;' en: Peasanta and Peasant Societies, editado por 
Tendor Shanin, Penguin lIooks, Middle Sex, 1971. 
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gráficas. Nos refer,mos aqu1 a la existencia de varios tipos de uniones 

libres, ya la ,frecuencia muy baja de matrimonios legales. En un muestreo 

urbano que incluye las ciudades importantes de la Costa Atlántica se vi, 

por clasa, los Indicas matrimoniales. 

CUAIltO 15 - MUESTREO UlUIMIO DE INDICES ~.ATRIMONIALES POR CLASE 
(REIACION nlTRACIASE) 

t de matrimonios 
C 1 a s e s 

Hombre! Mujeres 

Alta tradicional 92 100 

Alta nueva 87 96 

Media 43 39 

Baja 18 13 

FUENTE: Virginia GutUrrez de Pineda. Familia y Cultura en Colombia, 
BogotA. 1968. Pago 210 

Anotamos aqul que se puede estimar el tamafto de la clase baja por lo 

menos en el 70 por ciento de la poblaci6n (en el estudio no queda muy ola-

ro la definici6n de las clases). 

En el estudio mencionado se present6 una tipolog!a de convivencias 

de hecho encontradas ~n el complejo cultural negroide o litoral fluvio 

minara. 
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CUADRO 16 - TIPOLOOIA DE UNIONES UBRES 

Modalidades de inte- Unión libre estable Pareja perdura en toda 
sración 'de la unión la vida fielmente unida. 
libre) 

Hay razones que generan . 
uniones sucesivas que se 

Unión libre inestable hacen o se deshacen su-
cesivamente con limitado 
tiempo de duraci6n. 

Toca lindes de comercio 
sexual: Hace y deshace 

Unión consensual uniones no en funci6n 
de aftos ni de meses, si-
no de dlas y de ocasio-
nes. 

UfamHía 2lural Poligamia de soltero Constelación de sus ca-
esposas. 

Poligamia del casado El marido común es ca-
sado. 

Poligamia e Offi2acta Puede vivir o no en primas, tia y sobrina, 
unidad habitacional madre e hija o bijas y 
encontramos una cons- nietas y comadrea. 
telación de mujeres TambiEn se involucran conformada por un nG- formas incestuosas. cleo de parientas, 

Polisamia disEersa Las di8tintas co-es- cales, o uxorilocale8" 
o encubierta posas viven cada una o neolocales. 

en diferente unidad 
habitacional, siguien-
do principios matrilo-

i 

FUENTE: Virginia GutiErrez de Pineda. Op. cit. Pago 213 y sigo 

El mismo estudio trats de estimar en qué grado se encuentran las va-

risa formas de la uni6n libre. 



CUADRO 17 - REPARTO PROPORCIONAL DE lAS MODALIDADES POL1GIN!CAS 

Poliginia Poliginia Poliginta 
R e g i o o. e 8 Dispersa Compacta Sor oral 

Choc6 6 3 1 

Resto Litoral Pacifico S 3 2 

C6rdoba 6 2 2 

Bolivar 7 2 1 

Atllntico 10 no halU no hall' 

Magdalena 6 2 2 

Guajira 4 3 3 

Bajo Cauca 7 1 2 

R!o Magdalena 7 2 l 

R!o Cauca (sector central) 10 no hall' no hall' 

FUENTE: Virginia de Guti€rrez Pineda. 01'. cit. Pago 220 

--La po11ginia compacta tiene preferencia dentro de los grupos po
pulares, no hay ni un Solo caso en las clases medias ni altas. 

--La poliginis es mAs frecuente entre las clases bajas y altas que 
en las medias. 

--La poliginia sororal no hay en las clases medias ni altas. 
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Lo que nos interesa mucho es el proceso din4mico del desarrollo fa-

miliar. ,Es posible distinguir (Virginia de Guti'rrez Pineda, Havens. 

et. al.) las fases en la vida de los 'egos femeninos' y 'egos masculinos' 

como 10 llaman en la literatura antropo16gica. Aunque los aftas de edad 

se presentaron con una cierta rigidez, nos parece que el siguiente esque-

ma de la autoridad de la familia de facto es una buena ilustraci6n del 

desarrollo familiar, observable en las fases de vida de las familias C08-

teflas. 



ESQUEMA~EL DESARROLLO FAMILIAR EN LA COSTA 

Relaci6n 
Relación actual 

Presente 

Primer periodo 16 a 23 anos 
Ego femenino 
ego masculino A 

Segundo periodo 23 a 45 aftos 
Egos masculinos sucesivos; 
B. C. D. y demAs 

Relaciones maritales deshechas 
paaado 

la. cabeza económica padre 
la. cabeza autoridad padre 
2a. cabeza autoridad madre 
Hijos de A 
(Ruptura de la unión con A) 
Colaboración familiares maternos 

-UnHin con B. 
-Padre y madre son cabezas econó-
micas. • 

-A6n el padre tiene prelación en 
la autoridad y luego surge la 
autoridad compartida. 

-Hijos de A mas hijcs de B. 
-(Ruptura de la unión con B). 
Posible apoyo de familiares ma
ternos. 

-Unión con C. 
-Madre y padre son cabezas econó-
micas. 

-La madre toma el fuerte de esta 
responsabilidad. Padre tarea 
complementaria. 

-Autoridad cada vez mas efectiva 
para la mujer. Limitación mas
culina. 

-Hijos de A + B + e a la unidad 
domhtica. 

-(Ruptura de la unión con C) 
-Mujer cabeza única económica 
Posible colaboración hijos may.o
res. 

-La madre empieza a focal izar la 
autoridad sobre sus descendientes. 
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ESQUllliA DEL DESARROLLO FAMILIAR EN LA COSTA (Cont 'd.) 

Tercer Perlodo 45 aftos y más 
otro ego masculino eventual. 

~Cabecera econ6mica la madre que 
centraliza todos los ingresos de 
los hijos e bijas solteros e hi
jas en relaci6n marital o en de~ 
sintegraci6n. 
~Colaboraci6n del marido eventual. 
~La autoridad se focal iza en la 
madre pero se sub~divide en las 
clilulas primarias que se inician. 

-Grupo dom~stico cobija abuela y 
alg6n posible marido. 

-Hijas con marido e hijos. 
~Hijas e hijos solteros. 
~Hijas con uniones desintegradas 
y sus descendientes. 
~Hijos en deSintegración familiar. 
-Algunos parientes maternos. 

FUENTE: Virginia de Gut1~rrez Pineda. Op. cit. Pago 248, 249. 

Este esquema (sobre todo teniendo validez para 108 estratos pobres 

de la sociedad costefta) nos ensefta el proceso complicado del cambio en 

la autoridad econ6cica de las familias. (As! encontró Ravens et. al. 

que en el afto de 1962 un 54 por ciento de las propiedades urbanas en 

Ceret~ pertenectan a mujeres (datos catastrales). 

Ravena tambil!n anota que "se hace necesario distinguir claramente 

entre unión conyugal y uni6n dom~stica, conceptos que no siempren coin-

ciden. Es dentro de la última que se forma la unidad conyugal nuclear 

en su fase inicial, para convertirse finalmente en una unidad dom~stica 

semejante a la originadora. No se tr~ta de diferentes tipos matrimonia. 

les opCionales, sino de fases sucesivas en el proceso de desarrollo de 

un sistema" Y. 

'~1 hombre es siempre un elemento marginal e inestable, y las rela-
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ciones sociales se estructuran siguiendo la ltnea materna que siempre se 

considera como la verdadera familia. Sin embargo, después de algunos 

afios, al paso que aumenta el número de niftos y que el hombre, camoe. 

frecuente, sostiene otras mujeres, su campanera tamb16n se v6 obligada 

a trabajar y de Aste modo ella com1en2a a tomar más y más ingerencia en 

la vida familiar*~' 

Nuestra hipótesis es que deben haber relaciones especificas entre 

el modo de ganar ingresos (de ambos, hombres y mujeres), la forma en que 

lo distribuyen y su posición en la familia. Estudios detallados, que 

toman en cuenta aspectos sociales, económicos y agronómicos nos pueden 

mostrar el funcionamiento de todo el sistema. 

Por fin aqu1 presentamos estadlsticas del censo nacional de pobla-

ción del ano de 1964, que muestran la diferencia entre las estructuras 

familiares en Córdoba y en el total del pals. 

* Havens. Et. al. Op. cit. Pago 105-106 



CUADRO 18 - POílJAC!CN DBL DEPAS-TAMF.NTO DE. COliDOM. 
POR ESTADO CIVIL Y SEXO, 

SEGml CABECERAS y RESTO DE LOS MUNICIPIOS 

T "tales S o 1 ter. o s 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Totl1.1 585.714 293.725 291.989 404.434 212.341 192.093 

Cabeceras 179.843 83.835 96.008 125.127 61.250 63.877 

Resto 
Municipios 405.871 209.890 195.981 279.307 151.091 128.216 

e a s a d o s Viudos 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 77.975 38.046 39.929 9.581 2.041 7.540 

Cabeceras 28.830 13 .654 15.176 3.863 623 3.240 

Resto 
Municipios 49.145 24.392 24.753 5.718 1.41.8 4.300 

Uni5n Libre Se:eat'ados 
Total Rombt'es Mujeres Total Hombr~ Mujet'es 

Totl!l 87.296 39.899 47.397 6.428 1.398 5.030 

Cabeceras 19.114 7.870 11.304 2.849 438 2.411 

Resto 
Municipios 68.122 32.029 36.093 3.579 960 2.619 

FUEI,TE: p,igina 44 XIII Censo Nacional de Poblaci1Jn (julio 15, 1964) Re
sumen General. DAlm Bogot! 1967 -- Estado Civil por cabeceras 
y resto de los nrunicipio8. 
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Resumen de 10$ resultados anteriores en porcentajes: Córdoba: 

~ '1 %. '1 '4 " Total Solter~ Casados Yiudos Unión Libre Separados 

100 69 13.3 1.6 14.9 1.1 

Hombres 50.2 52.5 48.8 21.3 45.7 21.8 

Muj,eres 49.8 41.5 51.2 76.7 54.3 78.2 

En el pata: 

100.0 68.4 23.2 2.9 4.7 0.8 

Los mismos porcentajes resumidos para las áreas rwrales en Córdoba 

(Resto de los ~~nicipios, afuera de las cabeceras): 

'1 
Total 

'100.0 

'1 
Solteros 

68.8 

% 
Casados' 

12.1 1.4 

'1 
Unión L1~ 

16.8 

1-
Separados 

0.9 

Aunque los datos no permiten un análisis dinámico de la familia, se 

observa la diferencia entre C6rdoba y el resto del pats: En Córdoba, de 

las cabezas de familia mAs de la mitad viven en unión libre y existe la 
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tendencia a que en el campo este porcentaje sea mayor. Normalmente, coi n-

cide con estas est.ructurss familias la 'ileg1 timi.dad' de lós nacimientos. 

Durante los aftas de ,1965, 1966 y 1967 ocurrió un crecimiento relativo de 

este fenómeno. (Tanto en C5rdoba como en el resto del pats). 
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CUADRO 19 - DISTRIBUCION PORCENTUAL DE NATALIDAD LEGITlMlI. 
E ILEGITlMlI. SEGUN SECCIONES DEL PAIS 1965-1967 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

Región Leg!- !leg!- Leg!- !leg!- Leg!- Ileg! 
timos timos timos timos timos timos 

Córdoba 47.6 52.4 44.7 55.3 44.5 55.5 

pah 77 .1 22.9 76.7 23.2 76.7 23.4 

FUENTE: naNEo Boletín Mensual de Estad!stica. diciembre 1968. No. 213. 
Pago 14. 



2. ESTUDIO DE CUATRO VEREDA.S EN DOS REGIONES 

Este estudio esquemAtico, incompleto y por lo tanto provisional. es 

el resultado de una visita efectuada a la 20na en menci6n, durante la pri

mera quincena del mes de agosto de 1974. En esta opo~tun1dad nuestras ac

tividades se redujeron a dos: 

a) Efectuar un rápido reconocimiento del 4rea, en su mayor amplitud 

posible. y 

b) seleccionar cuatro localidades o pueblos, en raz6n de residir, 

convivir y producir en ellas pequeftos agricultores, lugares a los 

que volver1amos nuevamente para observar con más detenimiento y 

precisi6n, algunos aspectos de sus actividades socio-económicas 

cotidianas. 

a) En el primer caso, comenzamos haciendo un recorrido bastante am

plio de los alrededores de Monterla y Ceret~. Se visitaron pueblos como 

Martlnez, El Retiro, Mateo G6roez, Garzones, Mocar!, Sabanal y sobre todo 

Aguas Negras - La Pozona (~sta8 dos óltimas colindan con los terrenos del 

lCA y se encuentran como parcelas marginales del sistema de adecuaci6n de 

tierras y riegos del INCQRA). 

Luego visitamos la regi6n de Tierr.a Alta. Observamos pueblos en 

donde viven pequeftoa agricultores como El 30, Vijagual sobre la carretera 

entre Monterta y Planeta Rica, entrando por el tramo a Buenos Afres. Pu

dimos observar asl mismo, que en las márgenes derecha e izquierda de la 

vla que noB condujo entre Monterla y Tierra Alta 8610 existen grandes ex

plotaciones ganaderas. (Se pudo observar ganado en proceso de engorde de 

los tipos Ceb6 y Romo Sinuano). Más adelante, un antropólogo radicado ha

ce 14 afios en la regi6n, nos describi6 y explicó sobre el mapa del Departa-
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mento, la aituac16n del Alto Siod y de toda la regi6n comprendida por los 

municipios de Valencia, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Buena Vista, Ayapel 

y Tierra Alta. '~odo el departamento y en particular los municipios sefta-

lados no son sino pastizales para la gran ganader1a extensiva de engorde." 

Agreg6 que, "los pequeflos agricultores de listas zonas son aparceros, a 

quienes se les otorga pera su explotaci6n por afto, una pequefta parcela que 

no excede de 1 hectárea, para que la desmonte, cultive ma12 y luego la de
• 

vuelva" al dueflo para que resiembre pastos; mientras que el agricultor 

vuelve a recibir del "bondadoso" ganadero otra hectArea para hacer la mis-

ms labor indefinidamente~ Describi6 tsmbitin la situaci6n del ind!gena del 

Alto Sin6 y su pOSible futura extinci6n sino se toman medidas urgentes pa-

ra protejerlos • 

. La contribuci6n del antrop61ogo mencionado, nos condujo a decidir "no 

perder el tiempo" visitando lo que til considera puramente grandes ganade-

r1aa. Por nuestra perte, consideramos mAs conveniente seguir nuestras v~-

sitas por el norte del Valle del Sin6. 

Visitamos la regi6n que denominamos nor-oeste de C6rdoba, y. encontra-

mas algunos-pueblos con pequeftos agricultores como: Santa Luc!a, Aguas 

Vivas, Las Mujeres, Las Flores y Puerto Escondido. Desde Monterla hasta 

Puerto Escondido a ambos lados de la carretera se observan grandes explo

taciones ~anaderas, apareciendo pueblos medianos como el de Santa Lucia, 

en donde viven pequefios agricultores y artesanos dedicados a la agricul-

tura y la ganadarla, an calidad de trabajadores por salario fijo. Es una 

excepci6n en 4ste municipio, aquellos que tienen tierras aunque pequeflas 

para el cultivo de subsistencia. Por lo general, son muy pocos los esco-

gidos por los ganaderos, a quienes se les entrega una hectárea de terreno 

para que lo desmonten, siembren maíz y luego 10 retornen a los dueflos. 
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Manifiestan los pobladores de 'sta regi~n que los propietarios seleeeio~ 

nan muy bien & quienes dan terrenos para cultivo, para evitarse problemas 

judiciales. En el caso de Puerto Escondido la mayor{a de 108 pobladores 

dicen tener parcelas superiores a 10 hectáreas, pudiendo llegar algunos 

de ellos a 50 hectAreas. Los principales cultivos Bcn ma1z y arroz. mien~ 

tras cultivan yuca y ftame en menores cantidades. 

Luego visitamos la región norte de C6rdoba, por la v1a Mont.ada a 

Lortea hasta la Doctrina. Visitamos pueblos en donde viven pequefios agri~ 

cultores como Cotorra, Carito y La Doctrina. En el caso de Cotorra y Ca

rito, observamos que eKisten muchos pequeftos agricultores con parcelas ~ue 

fluctúan desde 1/2 hectárea o menos hesta 3 1) 5 hect!reas. Sus cultivos 

son muchos (plátano, ma{z, arroz, fiame, berenjena, etc.). Además, crlan 

aves de corral (gallinas. patos y pavos) y muy pocos marranos. En La Doc

trina pudLmos observar que hay un sector bastante grande loS pobladores, 

quienes habitan y tienen sus parcelas alrededor del proyecto del meaRÁ., 

que no mantiene ningGn tipo de relación con el personal t~cnico de €ste 

programe. AdemAs, pudimos verificar que éste cinturón está formado por 

pequeftos agricultores. Observamos la variedad de productos a los que se 

dedican en la agricultura, y sobre todo a la crianza de aves. 

Por 61timo. tambi~n visitamos el noroeste de C6rdoba. región compren

dida por Ci~naga de Oro, Sahagún y ChinGo En !sta región a 10 largo de 

la carretera, a ambas márgenes. pudimos observar grandes ganaderías. Con

centramos nuestra observación en Rancher1as y San Mateo, en donde verifi

camos la presencia de pequeffos agricultores, dedicados también a la crian~a 

de aves y marranos. As1 mismo, observamos que en estos dos pueblos gran 

parte del tiempo lo dedican a trabajar'comoasalariados. 
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. b) En el segundo caso., despul!s de efectuada bta correría general 

por casi todo el Departamento de C6rdoba, decidimos concentrar nuestra 

acci6n en cuatro zonas: 

Zonas Ver e d a s Municipio 

1 Callo Muerto y Platanales (La Doctrina) Lorica 

2 Aguas Negras - La Ppllona Menter!a 

:3 Rancher1as Sahagún 

4 San Mateo ChinG 

Como resultado de la intensificaci6n de la observaci6n en esas 

cuatro zonas, hemos llegado a comprender con mAs claridad que el Norte 

del departamento no es homogénea, sino que por la naturaleza de sus sue-

los se pueden dividir en dos tipos: 

-Regi6n de la cuenca del Bajo SinG que se caracteriza porque está 

formada "por tierras de aluv16n de buen espesor y fertilidad, 

apropiadas para diversidad de cultivos tropicales, La mayor 

parte de listas tierras estdn sembradas de pastos y producen a11-

mentos para los ganados, aunque relativamente pocos para el hom-

bre~'* A éste grupo pertenecen Cello Muerto, Los Platanales y 

Aguas Negras - La Pozona. 

-Región de las colinas nor-orientales que se caracteriza porque 

"est! formada por tierras onduladas de escasa elevaci6n Sobre el 

nivel del mar, con pe-:¡uefto8 vallest*" En bta región los cultivos 

* Havens A., Eugene et. al, Op. cit. Pago 4. 

*" Revena A., Eugene op. cit. Pago 13. 



varIan aunq~e no substancialmente, pero s1 logran definir en ra

zón del tipo de cultivos, ciertas diferencias en la regi6n de la 

cuenca del Dajo Sinú. A éste grupo pertenecen Rancher1as y San 

Hateo. 

2.1. Región de la Cuenca del Bajo Sinú. 

En la región que denominarr,os Cuenca del Bajo Sinú, hemos estudiado 

dos zonss: 

-Los Platallllles y Catlo Muerto en La Doctrina, y 

·-Aguas Negras - La Pozona en Monterla 

2.1.1. Los Platanales y Oatio Huerto en La Doctli na. 

2.1.1.1. Acceso a la localidad 

Saliendo de la capital del Departamento, Monterla, el recorri

do se hace por la vIa a Ceret'. San Pe1ayo y Lorica. La carretera 

asfaltada no llega sino hasta la altura de San Pelayo, el resto es 

afirmada con balastro y en la actualidad se puede decir que el tra

mo es regular. De Loriea al Municipio de La Doctrina hay 10 kms. 

La carretera es destapada y se encuentra en malas condicioneS. Los 

pobladores del lugar manifiestan que de Los Platanales o Cafto Muer

to a Lorica hay transportes diarios de tres volquetas (pequeftos ca

mioncitos de dos ó tres toneladas), que demoran en el trayecto de 

'20 a 30 millutos y el precio del pasaje por persona es de $6.00. 

2.1.1.2. Caractertstlcas de la localidad 

Las Veredas de Caflo Huerto 'J Los Platanales, se encuentran ubi

cadas sobre la margen derecha del ato Sinú, muy ceroa de ¡ste (en

tre O y 500 mts.). Estas veredas se encuentran incrustadas dentro 

del proyecto del n;CORA denrnl1:lnado ''La Doctrina", aún cuando la 



Reforma Agraria no afect6 directamente a 108 pobladores de las Ve· 

redas mencionadas ni otorgándoles tierras, ni facilit~ndoles nuevos 

sistemas de riegos, ni mucho menos asisti'ndoles t6cnicamente. 

Como se podrá ver en el MAPA 3, los pobladores de ~8tas Vere

das utilizan las vías construidas y afirmadas por el proyecto del 

INCORA. y reciben indirectamente las influencias de los parceleros 

del nlCORA. 

Cano Muerto se caracteriza porque se encuentra formando un de

forme circulo con una pequefta abertura. Estos pequeños propieta

rios se ubicaron en 18s orillas de un lecho muerto del Rto Sina, 

eS decir, que hace Illuchos anos, el Río Sinú desvió su cauce supri

miendo 'sta pronunCiada curva y enderezando Su cauce. Los pobla

dores que radican en 'sta región aún utilizan las aguas del llama

do Cano Muerto, en proceso de desecación, para riegos art1ficia~es 

y aún más. para la adquisición de pescados para la alimentaci6n 

familiar y la venta. 

Los Platanales se encuentra al frente de Cano Muerto, al otro 

lado de la vía y sobre la mArgen derecha del Rto Sind, en toda la 

orilla. Los pobladores temen porque el rlo en cualquier momento 

puede volverse a desviar, inundándolos y destruy~ndolos. En ambas 

veredas habitan unos 50 pequenos agricultores. 

2.i.l.3. Producci5n Agr!cola 

a. El tamaffo de la parcela en éstas veredas varIa mucho. Hay 

algunos pobladores que no tienen absolutamente nada, ni tierras 

ni la propiedad de la vivienda. Su presencia se explica porque 

el propietario aasentista, los ha contratado para que vivan 
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cuidando una pequet'ia vivienda y terrenos bastante pequet'los, 

en. los cuales sie;ubran pcorluctos de pan-coger. Algunos otros 

pobladores además de la vivienda que es de su propiedad, son 

duellos tamMén de terxenOfi que fluctúan entre 1/2 hasta 4 (, 

5 hectáreas. Dicen los pobladores que no pasan de 2 6 3 fa-

milias, las que poseen por arriba de 10 hectáreas, como es el 

caso de la familia de Carlos Cárdenan, anciano y jefe de 8 

famiHas conformadas por los cónyuges de sus hijos y sus nie-

tos, familia ésta que alcan~a a 40 miembros que viven y tra-

bajan las 60 hectáreas de propiedad del abuelo Cárdenas. 

b. Los productos que cultivan en éstas veretas son principal-

mente: maiz, arroz, yuca, flame, frijol, p14tano, habichuela, 

tomate, berenjena, pepino, aguacate, papaya, guayaba, lim6n, 

guanabana y aj1 (Ver CUADRO 20) • 

• 
Encontramos otro caso de un pequefto agricultor, quien es-

taba colaborando estrechamente con sus familiares. Las fami-

11as del padre y las de SUB dos hijos .explotan conjuntamente 

una finca de 6.5 hectáreas. El total de las personas que vi-

ven de los ingresos generados en la finca eS de 16. Tres per-

sonas principalmente trabajan en la finca, aunque de vez en 

cuando otros familiares prestan ayuda. En este afio sembraron 

dos hectAreas de malz con semilla, comprado en la Caja Agraria. 

El =1z en casi Su totalida1 es para el consumo familiar. En 

el presente allo no han sembrado arroz, pero eu otros anos si 

10 han hecho. Un cultivo que usan tento para el consumo fami-

liar, como para la venta es el plátano. Tenian unas tres y 

pico hect1í.rcas sembradas. Entre otros cultivos tambi~n vimos 
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yuca, berenjena, habichuela y algunos cultivos frutales. En 

la finca se pudo observar dos semilleros con plnnticas de col 

y tomate: Un experimento de los becarios del CIAT. Los se-

milleros estaban elevados para no correr el riesgo de ser da-

nados por los animales oinundaciones. (En otros lugares de 

Córdoba como por ejemplo en Aguas Negras, tambi6n vimos se-

milleros elevados.a los que llaman riatas). Las tres familias 

tienen algunos animales de corral: Diez gallinas, una marrana 

y seis lechones, dos patos. La mujer de uno de los hijos po-

see una ml!.quina de coser. SerI.a interesante ffiHncionar como 

ejemplo del complejo sistema económico en que vive el pequeffo 

agricultor, que en Caf'lo tluerto el mismo campesino nos mani-

festó que las fuentes de sus ingresos eran: 

-Venta de pescado 

-Venta de sus productos agr{colas, incluyendo 
aves y animales de corral. 

-Jornales de 2 6 3 días por semana. 

-Ganancias por coser vestidos a loa vecinos 
(ActiVidad de la esposa). 

c. Las t~cnicas que utilizan en el proceso de la producción 

agr{cola en general es rudimentaria y tradicional y~bre todo 

obedece a 10 que manda la experiencia acumulada y transmitida 

históricamente de generaciones adultas a las jóvenes. En la 

preparación de los suelos se acostumbra el uso de picas y azs-

dones. No utilizan ningUn insecticida. En cuento a la fertl-

lización, no utilizan ~ás que lo que recolectan de las aves de 

corral. Y en relación con. los riegos parece que no es común, 

aunque ~nifiestan saber que alguien ha estado utilizando un 
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un motor para irrigar tomates, pero que al fracasar no volvió 

a intentarse. Algunos pequ~no8 agricultores dicen haber 

oido y hasta visto o"e en otras partes vecin'1S utilizan un 

sistema de t€cnicas mAs complicadas, pero que es porque tie

nen m43 dinero y ayudas de organismos que no atienden a peque- . 

flos agricultores. Además, también dicen que algunos vecinos 

si reciben crMito de la Caja Agraria y del mCORA, refirién

dose a los parceleres del INCORA. 

d. Casi todos los pequeflos agricultores de éstas veredas es

tán dedicados a la crianza de aves de corral, entre gallinas, 

patos y pavos. De éstas obtienen los huevos y la carne. En 

primera instancia, ambos productos son para el consumo y ali

mento de la familia. Dicen no criar marranos por el dano que 

ocasionan en sus pequeftas parcelas agrfcolas, aunque,a1gun~s 

de ellos los tienen. 

o. La producci6n agd.cola de sus parcelas es muy variada. En 

principio, para la comercializaci6n no hay nada, pero la '~ida 

dificil y las otras necesidades" obligan a los pequef<os agri

cultores a vender, casi siempre sus productos agrícolas de 

mayor valor alimenticio. Igualmente. los huevos y aves de co

rral son para el consumo, pero a veces tienen que venderse. 

Lo importante de este fenómeno es que la mayor parte de la pro

ducción de la finca del pequeflo agricultor sirve para el sus

tento familiar. mientras que la parte que se vende, más el 

salario del trabajo de 2 Ó 3 d1as a la semana, como operario 

en otras fincas, le da el dinero con el cual puede adquirir 

10$ producto~ alimenticios C0~lplcr.icntario5. as!_ cc~o re.:lC'di.::s 
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para la salud, vestidos y útiles para los hijos que estudian. 

f. En la finca del pequenos agricultor de ~sta veredas, gene-

ralmcnte se utiliza la mano de obra del padre y de un hijo a 

t1e~?o completo. Pero la ayuda de más de uno de 10$ hijos ha-

ce aliviar el trabajo y deja aún la posibilidad de trabajar 

por fuera de 2 a 3 d!as semanales. En algunos casos Bon los 

hijos los que ganan salarios por fuera y el padre se dedica 

s610 a la finca. El salario de la regi6n es de $20.00 por dia. 

Hemos observado que algunas familias explotan la finca colecti-

vamente. 

2.1.1.4. Arena de influencia 

Las Veredas de Cafto Muerto y Los Platanales no son las 60i-

cas en donde habitan y cultivan pequefto$ agricultores en 6sta 

zona. Tamb1~n existen: 

El Limón ~13 familias* 

Mado > 28 familias 

tI Ancianato }. 37 fnmilias 

SicarA ) 13 familias 

Trapiche ) 33 familias 

El Hierro ~ No hay datos 

* Estos ce,tos 1,~U sido pr;)vis~os por los técnicos del INCORA en La 
Doctrina. 
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CUADRO 20 - TIros ng C~TIVOS PARA l. ZONAS POR REGlmlI::S 

~--------------------~--~~~~~~~----~ Regibn de las Colinas 
Mor-orientales Región Cuenca del Bajo Sinú 

Platanales y Cafio Muerto Ranchedss 

Maíz Berenjera Ajonjol1 Arroz Secano 

Arroz Secano Pepino Mah Eatata 

Yuca Aguacate Habichuela Calabaza 

flame Papaya ~ame Auyama 

Frijol Guayaba Yuca Banano 

Plátano LimlSn Plátano Naranja 

Habichuela Guanábana Tomate Lim1)n 

Tomate Berenjena Papaya 

Pepino ~landarina 

Col Y.ango 

Lechuga Guayaba dulce 

Ají Guanábana 

Cebollas MaracuyÁ 

"Chupa" 

Aguas Negras - La Pozona San Mateo 

Arroz Secano Algodón Maíz Barenjena 

Maíz Coco Flama Benltao 

Flame Cana de Yuca Lim6n 

Yuca Azúcar Ajonjol1 Mandarina 

Frijol Papaya Fríjol papaya 

Habichuela Mango Huandú Naranja 

Plátano Ají Plátano Sandía 

Berenjena Tomate 

Pepino 
f:,It:-¡!.:'.a 

Tabaco Patilla 

Banano 



2.1. 2. !!.&uas Nagraa - La Pozona en Mont"ria 

2.1.2.1. Acceso a la localidad 
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Para viajar a Aguas Negras - La Pozona, se puede h¿cer por 

varias viaa. Por 10 g&neral se utiliza la carretera troncal as

faltada que va de Montería a Cercté, pudiendo desviarse hacia la 

derecha a la altura de Nocad, Los Garzones o Mateo Gómez. A la 

altura de los tres corregimientos mencionados comienza una via 

afirmada por el INCORA que m§s adelante converge en una sola. A 

uno 10 kms. de la carretera Troncal asfaltada, se encuentra Aguas 

Negras, es decir el lugar objeto de nuestro estudio. No hay que 

confundirlo con Aguar Negras Pueblo que queda 5 kms. antes, en el 

que viven otros pobladores. Los pobladores dicen que con frecuen

cia circulan dos volquetas (camionetas) o jeeps que transitan con 

pasajeros que viajan sobre todo a Monterla, costando el pasaje 

entre Aguas Negras y Montar{a $4.00. 

2.1.2.2. Caracter1sticas de la localidad 

La Vereda de Aguas Negras • La Pozona, pertene al }b1nicipio 

de Montarla. (Ver MAPA 4). Esta vereda se ha' instalado en ten'e

nos que adecuó el proyecto Monter1a del INCORA. Anteriormente, 

sobre todo, de que el lNCORA construyera canales de drenaje e 

irrigación, ~sta llons era inundable y por ello no era habitable 

ni buena para la- agricultura, pero dcspuh de qoa el lNeORA y el 

lCA adecuaron 18, región, entoncos los caJl'lpesl.no$ invadieron y 

solicitaron al !NCGRA se les asignara tierras. As! fue que los 

actuales peqt'c!'los agricultores y propietari"s de tierras de AgU:l5 

Negras - La Pozonn, se hid,eron de parcelas de 2.6 hectll.reas, en 
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las cuales han constru~do sus viviendas y ~an empezado el cultivo 

de sus tierras aledailas a su hogar. La Vereda de Aguas Negras 

colinda con ,los terrenos del ICA, e históricamente entre ésta ve

reda y el lCA han surgido diferencias por las tierras y el agua. 

Lu v!as de cOOlUnicación dentro del Proyecto del INCORA han 

sido constru!das y debidamente afirmadas por ésta institución. 

En la actualidad el estedo de las v1as es adecuado y los poblado

res aún en ~pocas de fuertes lluvias pueden transitar normalmen

te: pero laD viaa dentt'o de ésta vereda son ma11simaa. 

2.1.2.3. Producción Agr1cola 
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a. El tamailo de las parcelas en Aguas Negras es de 2.6 hect4-

reas. En la actualidad, todas las tierras son explotadas in

dividualmente por los pequeilos agricultores. Entre los veci

nos cercanos a Aguas Negras viven otros adjudicatarios del 

INCORA tanto individuales como comunitarios, cuya propiedades 

alcanzan a 10 hectáreas y más. 

b. Los productos que cultivan en Aguss Negras - La Pozona 

son: Arroz, mah, ilame., yuca, frijol, habichuela, plátano, 

berenjena, pepino, tabaco, algod6n, coco, caila de az~car. pa

paya, mango, aj1, tomate, batate y patilla. 

Por ejemplo, un pequeffo agricultor en Aguas Negras, en 

su pequeña finca de 2.6 hectáreas, ademh de su vivienda, te

nía sembrados 18 tipos diferentes de cultivos, tales como: 

Plátano, habichuela, r.ame, coco, caña de azúcar. ma1z, papaya. 

mango, arroz. berenjena, tabaco, aj1, tomate, fríjol, batata 

y patilla. Confirmamos que este campesino procesa el tabaco 



para su propio consumo. 

c. Las tlicnic&s que utilizan los pequeflos ,agricultores son 

tradicionales, puesto que al no tener los medios con los cua

les pudieran aprender y luego aplicar nuevas tlicnica8 en sus 

actividades agr1colaa, no les queda otra posibilidad que ha

cer las cosas como se hacen siempre, afio tras a~o. Voltean 

la tierra con no mucha profundidad y con la ayuda de uoa pi

ca y un azadón, aunque han visto utilizar tractores grandes 

y pequeflos, consideran que son muy costosos y por ello muy 

remota tambilin la posibilidad de su uso. Observamos que en 

lista vereda no tienen un puente para el tránsito de personas, 

animales y máquinas. Nosotros pasamos "gateando~l Dicen que 

algunos agricultores utilizan matamalezas. Afirman para cla

rificar, que el uso de matamalezas no está al alcance de to

doa ya que pocos tienen con qul! comprarlos. As1 mismo, al

gunos campesinos manifiestan que en caso de tener dinero o 

créditos, no adquirir!an matamalezas sino insecticidas y fer

tilizantes para fases más avanzadas de la producci6n agr1cola. 

Tampoco utilizan fertilizantes quirotcoa, a6n cuando oca

sionalmente, los campesinos abonan SUB terrenos con los excre

mentos de las aves y marranos. Manifiestan tambilin, que algu

nos, muy pocos, trabajan con créditos de la Caja Agraria y 

del Il;:::O:lA, quienes ponen muchas diligencias obstaculizadoras 

al préstamo y que por lo general llega inoportunamente. 

d. Manifiestan que cOr.1ercializan con parte muy significativa 

de su producción, sobre todo con el arroz, ma1z y yuca. Los 

productos son vendidos directamente al piiblico en loa mercados 



de Monteda. Los otros productos son sobre todo para el con

sumo familiar, mientras <¡ue"el huevo, por su alto precio 

($2.00) es comercializado en su totalidad. Con los productos 

de estas ventas se adquieren los alimentos complementarios y 

se satisfacen necesidades de salud, educación, vivienda, re

creación,"vestido3, etc. 

e. Informan los pequeflos agricultores de Aguas Negras - 1.a 

Pozona, que las formas de trabajo comunitario ya no existen, 

que han desaparecido por el trabajo por día y Con salario fi

jo, y que aún en el CS80 de parcelas comunitarias, los peque

flos agricultores prefieren trabajar individualmente, antes 

que colectivamente, porque según dicen ellos: "no todos tra

bajan por i¡;ual'" y por esa razón "prefieren que se dal'ien los 

cultivos antes de intervenir con trabajo adicional si agunos 

cumplieron su parte, y otros no han trabajado igual que todos 

108 demás~' 

2.1.2.4. Otros Aspectos 

Sobre la comunidad "Aguas Negras - La Pozona" ya podemos 

formarnos una idea mis profunda en cuanto a la situaci6n so

cio-económica de los pobladores. 
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Aguas Negras tiene una historia interesante desde el punto 

de vista social. Cuando se invadieron los terrenos no utili

zados de una hacienda, el grupo de colonos mostr6 una solida

ridad hacia afuera bastante fuerte. El INeORA, que los ayUdó 

a obtener titulos de la tierra, encontr6 positiva esa actitud 

y decidió, habla~do con los agricultores, que era buena idea 



organizar en la comunidad una Empresa Comunitaria. con todos 

los colonos como socios. Durante el primer afta el proceso 

de organización de la comunidad marchó de una manera premiso

ria. Pero mientras que las amenazas de afuera disminuyeron, 
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el ,grupo se desintegró, así que abora existen doS grupos infor

males en Aguas Negrea, cada uno con un líder y no permitiendo 

el reintegro de la comunidad en una 80la organización. 

Agencias estatales como la Caja Agraria siguen consideran

do a Aguas Negras como un, grupo: El crédito para la siembra 

del mai!; lo entr,egaron colectivamente para que ellos mismos 

10 pudieran repartir a cada uno, Claro que'circunstancias 

de ésta 1ndole forman obstáculos para la producción agr!cola 

y el aumento de los ingresos de las familias. 

Otro a&pecto que caracteriza a Aguas Negras es el alto por

centaje de ausentismo de los colonos, Caminando por Aguas Ne

gran se nota que hay muy pocas mujeres, Una parte de las fa

milias (mujeres e hijos) siguen viviendo en Aguas Negras -

Pueblo, y el padre de familia, o el • jefe " se v.il. a Pozona en 

bicicleta, o en burro todos los d1as a trabajar. Se estima 

que unas veinte familias de las treinta y seis viven permanen

temente en Aguas Negras - La Pozona. Según los pobladores, la 

raz6n principal del ausentismo, es la falta de una escuela. 

}~s de cien hijos e hijas estdn en edad escolar, pero la es

cuela más cercana se encuentra en Aguas Negras Pueblo, a una 

hora de camino de La Pozona. 

A continuaci6n presentamos datos de las familias de Aguas 
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Negras (Ver CUADRO 21). En realidad no se sabe cuAles est1n 

viviendo y trabajando en La Pozona, ni tampoco se sabe cómo 

se reparten en las familias los ingresos derivados de los in-

greDaS de las actividades agrícolas, Es seguro que lo que 

se estA generando en Aguas Negras no sirve 8610 y únicamente 

para los que integran las familias. Encontramos casos en 
• 

que un familiar de un agricultor de Aguas Negras estaba traba-

jando con ~1 en campaftta, quiere decir que una parte del pro-

ducto sale hacia afuera de las familias mencionadas. También 

se presentS un caso (y es casi seguro que no es el úniCO), que 

un colono estaba trabajando en una finca afuera de Aguas Ne-

gras, la finca de su hijo. Para saber muy profundamente la 

generac16n y distribuci6n de los ingresos agrícolas y no agrí-

colas se necesitan estudios mAs detallados. 
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No. Ho. 
Estado Civil No. hijo. No. hija. 46 loa To ... l 

Edad Edad Unión mayore& mayor •• 
_. 

de 
No. Jefe Senar« Cas'ldo Libre d. 15 al\o. d~ 15 afien 111 Jo. Peraooa 

1 39 40 X 2 11 10 

2 54 3 1 3 8 

3 43 39 X 2 3 7 

4 SS 55 X 3 2 7 
S 38 24 X 4 6 

11 4E 2 1 4 

7 60 SS X 1 3 
8 38 33 X 11 8 
9 35 25 X 3 5 

r 10 55 36 X 1 4 7 

11 37 30 X 1 5 8 

12 32 21 X 3 S 

12-1 63 47 X 2 6 10 

13 37 36 X S 7 
14 26 25 X 3 5 

• 15 26 ~20 X 3 5 
16 32 30 X 4 6 

., 
17 37 Ko ... be: X 1 6 9 

18 3 1 4 

19 54 55 X 1 3 6 

20 

2l 
22 30 30 X 4 11 

23 

24 47 46 ·X 3 2 7 
25 

26 57 42 X 4 6 

27 48 40 X 1 3 

28 34 
101) 602) 13) 4 

29 26 22 X· 2 4 

30 53 45 X 2 4 8 

31 44 36 X 2 11 10 
32 24 552) 2 
33 38 28 4 6 

~4 26 la x 1 3 

35 44 40 X 1 2 4 9 

36 44 32 X 1 2 5 10 
37 25 452) 2 

Promedio 41 36 6.17 

1) padre 

2)MAdre 

3)Herm.ano 



Estimando que la sefiora de la casa y los hijos e hijas ~yores de 15 

afios puedan trabajar por medio tiempo y el jefe de la familia por tiempo 

completo, se puede calcular que el promedio por familia de mano de obra 

es de 2.0. Ellos tienen que mantener a 6.17 personas, o SeS uno por 

tres. 

Se necesitarán mas datos económicos y. sociológicos de las familias 

para deducir hasta que punto y en qué ~poca!l la oferta de mano de obra 

far.liliar es mayor que la demanda en la empresa agrícola familiar. pues 

asl podremos llegar a un punto estimativo de los posibles impactos de la 

introducción de la nueva tccnolog1a. 
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Otro aspecto de las fincas en Aguas Negras que seguramente va a lla

mar la atención de los interesados en Sistemas para pequeflos agricultores 

es el patrimonio de los agricultores nqui estudiados. El CUADRO 22 pre

senta la composición y el valor de este patrimonio. Aunque la pobreza 

aquí mostrada llega a cierto extremo (Véase por ejemplo la familia No. 24: 

Padre, 47 afio s , ¡¡adre y cinco hijos, conjuntamente poseyendo un "patrimo

nio" ce $500, o sea unos US$20.00). no olvidemos que los pobladores de 

Aguas Negras con sus 2.6 hectáreas por familia tienen mAs tierra que &0% 

de los agricultores en el departamento. 
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2 
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X 

1 

X 

3 

2 

X 

x - Tiene pero no eápec1f1e6. 
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X 

2 

1 

x 

x 

X 

3 

6 

Agrteultarea .u Aguas N~gra. ~ POZana 

Semoviente. Aves 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

X X 

1 7 

1 

1 1 

1 

1 '1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

10 10 
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10 
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X 

4 

X 
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6 

3 

4 

3 

10 

8 
• 2 

4 

2 

5 

4 

4 

X 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

X 

1 

5 

5 

1 

X 

2 

3 Ahol'ro 
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Obtuvo crédito de 
la caja Agraria 
para siembra It\ah 
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1, 
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4. 

p ~ 4) 11 e d 1 o 1, 

ti. Para los que obtuvieron c~'dito de la caja Agraria: ParA obtener el patrlmonio neto, el valor total 
cr'dlto,debe ter reatado de $145.00. 



La encuesta de donde sacamos estos datos se llev6 a cabo hace tres 

aftos, lo que p~ede explicar que algunos todavía no tenían casa. La ~all

dad y atenci6n ñe los encuestadores también pueden habernos jugado una 

lllala pasada. 

Sin embargo, se obtiene una buena idea de 10 que poseen los pequeftos 

agricultores de Aguas Negras. En cuanto a 108 anilllales, se observa que 
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casi-todas las familias tienen un burro, esto es aplicable para las cuatro 

veredas estudiadas. Algunas (11) familias tienen cerdos, pero pocas de 

ellas tienen solamente uno. La mayor la tienen algunas gallinas y muy po-

C08 tienen otras aves de corral (como pavos y patos). 

El valor de la vivienda, indicaron que varía entre ~100 y $5.000, pe-

ro que la mayoría de ellas oscila entre $500 y $2.000. El valor de los 

muebles oscila en cerca de $500. Un burro en Aguas Negras costaba $100 

y un cerda tambi~n $100. Las gallinas aproximadamente $30.00 y los pavos 

$50.00. 

En la época en que se recolectaron los datos, veinte familias (60%) 

trabajaban con crédito de la Caja Agraria con el objeto de comprar semi-

11a de m.ah. 

Es importante seftalar que durante algunas lpocas del ano la gente de 

Aguas Negras abastece sus necesidades protelnicas por medio de.1a pesca 

(en el a10 Sinú) y de la caza de aves silvestres, para lo que utilizan es-

copetas fsbric~d~s por ellos mismos. De noviembre a marzo pescan en el 

R10 Sinú, y de junio a octubre se puede pescar en las ci~nagas*). 

* l!avens, at. al. Op. cit. Pago 119.· 
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2.2 Región de las colinas nor-orientales 

En el Departamento.de Córdoba, tanto la gente común como los t~cni

cos y profesionales, tienen la tendencia a llamar "tierra-alta". toda la 

localidad, zona o regi6o,que presente alturas mayores de 108 300 Ó 400 

metros sobre el nivel del mero Adoptando este criterio es que hemos deno

minado regi6n de las colinas nor-orientales a la costa norte del Departa

mento de C6rdoba, que tiene uña mayor altura comparada con la región au

t~ntica del Valle Sinú que se desliza casi al nivel del mar. En esta re

gión hemos estudiado dos zonas: 

-boche das en Sshagl1n, y 

-San Mateo en Chinú 

2.2.1. Rancherías en Sahagún 

2.2.1.1. Acceso a la localidad 

bncbedas es una pequefta localidad. que queda a 69 kms. de 

Montería. en la vla que comunica la capital del departamento con 

el Municipio de Chinú. La vía de acceso es completamente asfalta

da. Los centros poblados mAs cercanos e importantes son SshagGn 

y La Ye y quedan a 5 y 15 kms. respectivamente, y un vehlcula cual

quiera 10 recorre en 7 y 20 minutos. aproximadamente. Por lo gene

ral, los habitantes de ~sta localidad, utilizan los transportes 

de buses, que tienen horarios fijos, cuyo recorrido se inicia en 

Monterla y pasando por Sincelejo en el Departamento de Sucre, lle

ga hasta Cartagena. Existen 3 5 4 empresas de ~stas. De Monterla 

a Rancherlas, un bus demora aproximadamente 1 hora y 20 minutos. 

Adem!s, ta:nbi~n es posible utilizar taxis (jee¡>s), que transitan 

por la ~~rrctera para cualquiera de las ciudades antes mencionadas. 
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Manifiestan 'los vecinos de la localidad, que la utilizaci6n de ta

xis es-muy rara y sobre todo para emerg~ncias. 

2.2.1.2. Características de la localidad 

En primera instancia, puede observarse que la localidad de 

Rancher1as, se compone de tres barrios (Ver MAPA 5). El primero, 

se encuentra a las márgenes derecha e izquierda de la carretera 

asfaltada que viene de La Ye. Hemos podido contar 34 casas. El 

segundo, estA compuesto de cuatro manzanas de tamaftos irregulares. 

Las calles son de tierra y se encuentra en mal estado de conserva

ción. Se puede observar que algunas casas tienen andenes de ce

mento (veredas), mientras que la mayor1a no las poseen. La calle 

principal por ser más poblada de viviendas tiene un ancho aproxi

mado de 15 a 20 mts., pero se ~a ampliando en la medida en que se 

acerca a la Iglesia da la localidad, lugar en el cual, el ancho 

alcanza unos 50 metros aproximadamente. El número de viviendas 

es de aproximadamente 50. Por el lado derecho posterior de la 

Iglesia, a 200 mts. aproximad~~ente, se encuentra una pequena por

ci6n de /!ste barrio, el mismo que tiene 13 v.iviendas. Esta es la 

peor de las calles y según informes es muy difícil transitar por 

al11 en ~pocas de invierno. El tercer barrio, se encuentra a 500 

metros aproximadamente del segundo barrio y lo denominan Corea. 

Algunos vecinos dicen que ya no pertenece a rrnncher!as, pero los 

técnicos del INPES, manifestaron que si son coc:¡,,,ncnt<!s de la t::lis

roa localidad. Este barrio tiene unas 30 viviendas aproximadamente 

y posee dos calles, que 150 metros hacia adentro se vuelven una. 

Estas calles se encuentran en mal estado de conservación y son de 

tierra. Rancher1as tiene aproximadamente 140 viviendas en total. 
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2.2.1.3. Producción Agrícola 

a. Los entrevistados manifestaron que el tamafto de las tierras 

que cultivan es variado. Algunos pobladores tienen parcelas media

nas, que exceden de 10 hectáreas, pero otra parte major apenas pue

de cultivar parcelas entre menos de 1 a 5 hectáreas. As! mismo, 

informaron que un sector de la poblaci6n no tenta tierras para tra

bajar y que por ello, buscaban trabajo temporal o permanente en las 

fincas grandes que rodean la localidad. Así mismo, verificamos que 

el Sr. Presidente de la Junta de Acci6n Comunal, cuya residencia 

es en Rancherías, viaja todos los días a Montería. 

En relaci6n con la propiedad de la tierra, manifestaron 

que la mayor la de las tierras que ellos cultivan no son de su pro

piedad. Casi todos son propietarios de las viviendas y de ·unos 

huertos pequeftos en la mayor!a de los casos, pero que consiguen 

tierras para sembrar al partir. o en calidad de arrendamiento. 

b. Loa productos que cultivan, tanto en las parcelas detrAs 

de la vivienda COlllO en las que arriendan, son: Malz, arroz seca

no, "ftame, yuca. plAtano. ajonjoll (el mAs importante). Entre las 

hortalizas: Tomate, berenjena, pepino, aj1, habichuela, col, le

chuga y muy pocas cebollas. También batata, calabaza y auyama o 

"alegra vieja~' Entre las frutas hay en el lugar; papocho o "cua

tro filos" (plátano dulce), guineo o plátano manzano, liroSn, naran

ja., mandarina, papaya, mango, mamón, guayaba dulce, guanábana, ma

racuyá, tamarindo y Chupa (productos que echan a la sopa y que 

reemplaza a la carne). 

c. Hasta donde los entrevistados saben, dijeron que algunos. 
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muy pocos de los pobladores han logrado pr~stamo8 de la Caja Agra

ria para sus cultivos. Es muy diflcil y casi siempre inoportuno, 

es decir, cuando ya nada se puede hacer porque se pas6 la ~poca 

de los sembrlos. 

Ser la interesante mencionar un proyecto que iniciaron hace al

gunos meses en Rancher!as. Con la asistencia t~cnica y financiera 

de CARE y el entusiasmo de la Junta de Acci6n Comunal (que ya du

rante su existencia de diez afios logr6 instalar una escuela, cons

truir una carretera, etc.) empezaron en Rancher1as una Empresa Co

munitaria. En ~sta empresa participan unas 25 familias como so

cios. 

Conjuntamente compraron 9 hectáreas, de las cuales ya sembra

ron dos hectáreas con yuca. Se estimsron que iban a cosechar (en 

setiembre) unas 12 hasta 14 toneladas por hectárea, que vender1an 

a 70 centavos por kilo. De las tierras ya preparadas estaban pen

sando en sembrar ma1z o ajonjo11. Prepararon la tierra con un 

tractor alquilado, con un costo de $800 por hectárea. La empresa 

quiere conseguir m~s tierras. Por una extensi6n de 15 hectáreas 

donde pusieron el ojo tienen que pagar $80.000. Las tierras que 

B~n un poco arenosas van a necesitar fertilizantes. El presiden

te de la Empresa nos dijo que iban a echar fertilizantes con la 

composici(on ¡';PI: lO-2J-20. Las sefioras de las familias asociadas 

tienen una hectárea sembrada con hortalizas (tomate, pepino, be

renjena). En este lote usan riego de gravedad. 

El caso muestra que Rvncherias se encuentra en una posici6n 

de desarrollo más avanzado que otras poblaciones de pequefios agri-
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cultores en~6rdoba. Tal vez factores como comunicaciones favora

bles, f'ci1 acceso al mercado y un buen liderazgo causan la posi

ci6n distinguida de Rancher!as. 

d. Casi todas las familias tienen animales d~stlc08. La mayo

r!a tienen aves de corral como gallinas, patos, pavos. Algunos, 

muy pocos tienen marranos y vacunos. Los más pobres, evitan lo 

marranos por el daao que hacen en las pequea&s parcelas detr's de 

la casa. Los huevos de las gai11inas y los patos sirven sobre 

todo para la alimentaci6n familiar, aunque algunos los sacan para 

la venta en las ciuda~es vecinas de Sahagdn y La Ye. También sa 

venden estos animales. Manifestan sobre todo, qúe es en la emer

gencia que tienen que vender, para poder pagar con ellos 108 gaa

tos más urgentes. La leche cuando sobre tambi6n la venden pero a 

loa vecinos del barrio. 

e. En cuanto a las formas de trabaja, manifestaron que sobre todo 

se trabaja por un jornal, que en la regián es de 25 pesos ain ali

mentaci6n. Antes, hace algunos aflos, existU 10 que ell08 llaman 

"ganar el dla", que era una especie de ayudall1Utua en la cual, ''hoy 

se trabaja en la finca de uno de ellos y al otro d!a se le devuelve 

el dia ganado~ Pero las necesidades urgentes y la compra de pro

ductos de primera necesidad han ido cambiando estas cost~bre8. 

hasta que en la actualidad prefieren el jornal porque necesitan 

de ese dinero para la sal, azdcar, el aceite, etc. No estudiamos 

el impacto que tiene el experimento de la empresa comunitaria al 

respecto. Tll::::,i~n se prc~cnta en la localidad entre 108 vecinos 

una espp.c1e e"~ trtlcc'c,', ,," ¿ocir, se intercambian los procuctos 
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agr!colas que necesitan los vecinos, por los que ellos pueden te-

ner y los necesita el vecino. 

2.2.1.4. Areas de Influencia 

En los alrededores de Rancherlas existen otras veredas habl-

tadas por pequefios agricultores: 

La Sabana ) 20 familias 

El Le6n • 15 , familias 

El Corozo ).15 familias 

Los Galanes ) 20 familias 

Pic'!!f1ores .~ 30 
r 

familias 

El Ilajo Lim6n )20 familias 

2.2.2. San Mateo en ChinCt 

2.2.2.1. Acceso a la localidad 

El ''Informe Soc1o-econÓlllico de San Mateo-Chinú" elaborado por 

el INPES de Montería, dice que "la localidad de San Mateo pertene-

ce al Municipio de Chin6 y que se encuentra situado a 60 kmo. de 

la cabecera del Municipio y a 95 kms. de Honterlaf" Desde Monte-

r1a a Chinú, por la via que comunica con el Departamento de $ocre 

(S1nce1ejo), se viaja por una carretera completamente asfaltada 

y en buen estado de conservación. El tiempo de duración de éste 

viaje es de aproximadamente 2 h')l'as en bUII. Llegando a ChinG, hay 

que dcs\'Jarse para la izquierda hasta Cacaotal (4 kms.) por la 

carretera que conduce a los municipios de San Andrés, Momil y 

Larica. Frente a Cacaotal hay una pequeí'ía trocha (via carreteable 

no afir!'1ada) por la que se va a San Hateo (2 y 1/2 ~s.). No exis-

t~ e,""'" d,',\1ua que transite a horarios fijos llevando pasajeros 

*INPES. Informes, Socio-econ6micos de San ~Iateo-C~. Monteda 1969. 
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a ésta localidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no tran~ 

aiten carros con frecuencia, sobre todo en verano pequeBas volque~ 

tieas (2-3 toneladas). Dicen los entrevistados que también utili~ 

zan taxis, pero que el costoes de 30 a 40 pesos por viaje entre 

San Mateo y China. Los pasajes de San Mateo a Chinú son de $3.00 

pesos. De San Mateo a Sincelejo es de $7.00 pesos. 

2.2,2.2. Caracter!sticas de la l~calidad 

Pocos metros después de haber tomado la via a San ~mteo, comien~ 

za a observarse viviendas de los pobladores a lado y lado de la 

trocha (Ver MAPA 6). Se puede decir a lo largo de 1 y 1/2 Y.ms. 

las viviendas se presentan de manera bastante dispersa. El centro 

poblado de San Mateo está compuesto por dos manzanas completamente 

irregulares, y los entrevistados sostienen que en éste lugar deben 

haberaproximndamente unas 80 viv~endas, sin contar las que haya 10 

largo del camino, con las cuales deben pasar de 100 viviendas. En 

el mencionado informe del TI1PES, sostienen que en San Mateo la 

"población es de 850 habitantes, agrupados en 98 casas, de las CU.1'· 

les dos son es<;cuelastr" En las dos ocasiones que visitamos ~sta 10-

calidad, tuvimos fuertes aguaceros y por tal raz6n el ingreso hasta 

el centro poblado fue bastante dificil. Parece que sólo fue posible 

gracias a la doble tracci6n del Jeep que nos trasladó. Las calles 

se encuentran en ¡>~sirno estado y a sl.tl¡>le vista se puede observ.zr 

que las vivicr.daG se cncuontran tanbién en MUy mal estado .. 

a. Los entrevistados manifestaron que el tamaño de las parcelas 

~ 

··I!!PES. OPIO cit. 
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varta mucho, pues hay desde quienes tienen cultivando un tamafto 

. mAs o menos grande (10 hect4reas) hasta los que apenas t.ienen 

parcelas que no alcanzan ni a la cuarta parte de una hectArea. Y 

10 que es peor, una gran mayorla de la poblaci6n loeal, no tiena 

parcelas para sembrar, ni las puede alquilar ni sembrar al ~rtir. 

porque esto demands.tener algunos recursos minimos monetarios y. 

un estado de salud aceptable. que por lo general no lo tienen por 

su alimentaci6n, la que es muy precaria y en vista de esto no 

"tienen fuerza", o ''no tienen dinero~ La mayorta de las parcelas 

de las que hemos estado hablado mAs atrts. no es de propiedad de 

los pobladores de la localidad. Ellos por lo general, tienen que 

sembrar al partir o tienen que tomar las tierras en arrendamiento. 

Los que se dedican a 'sta dltima son considerados en San Mateo 

como los mAs pudientes econ6micamente junto con los que se dicen 

ganaderos, aunque realmante no lo son. 

b. Los principeles productos que se cultivan en 'sta vereda son: 

Malz, ftame, yuca, ajonjol1, frljol, huand6 •. plttano de sancochar. 

y bananos de varios tipos. berenjena, lim6n, mandarina, pepaya y 

naranja. 

c. Maliifiestan los pequeflos agricultores da San Mateo que en cuan

to a le utili:aci6n de~cnicas modernas, ellos no lss efactdan por 

varias razones: En el caso de sus propios sembr{os "no tienen 

fuerzas", que quiere decir que no tienen dinero para adquirirlas, 

y en el caso de los terrenos para el cual los contratan como asa

lariados, pues ellos '~acen lo que saben y siempre han hecho y no 

lo que quieren mandarles hacer, sin ellos haberlo aprendido a hacer:' 

En sus propios cultivos son muy raros los que utilizan matamalezas, 
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dicen que en pueblos vecinos lo aplican (refiriéndose a Cacaotai), 

pero que "eso para qu~~1 Utilizan "eso si" fertilizantes, pero en 

una sola ocasi6n al afto y 6nicamente los caseros, es decir los 

restos de gallinas y marranos. Según ellos, el riego no se acos

tumbra a usar, a pesar de que hay posibilidades en algunas psrce

las. Saben que son muy pocos (1 ó 2) los que utilizan cr6dito 

de la Caja de Crédito. Agrario y que algunos otros lo han gestiona

do sin conseguirlo. 

d. Es generalizada la crianza de aves de corral en San rmteo. 

Las principales son gallinas, patos y pavos. Crian también ma

rranos y aún vacunos. En cuanto a los vacunos, dicen que son muy 

pocos los qoe los poseen. 

e. Los pobladores de San Mateo manifiestan que viajan con mucha 

frecuencia, no sólo a Chínú sino también a Sincelejo capital del 

Departamento de Sucre. Afirman q·ue la causa de éstos viajes no 

es 6nicamente por recreación, sino básicamente por cuestiones·co

merciales. Son dos las actividades comerciales· que desarrollan: 

La venta de productos agr1colas y la venta de terneros y novillos, 

a los grandes ganaderos para el levante y engorde. En relación 

con la segunda actividad plantean una afinnación categórica: "El 

ganado dá para todos~' Explican ellos mismos este enunciado de la 

siguiente manera: "En San Hateo no todos pueden dedicarse a la 

agricultura y por ello, algunos pobladores seban dedicado y se de

dican a la "ganader1a~' Es decir, que su objetivo es detectar y 

adquirir ganado macho en toda la región, ya sean terneros o tore

tes y novillos, para ofrecerlos en calidad de venta a los ganaderos 

granees quienes los acaban de levantar y engordar para carne. En 



éste proceso hay personas dedicadas a detectar y por ello,cobran, 

otros estAn en la posibilidad de comprar 1 ó 2 cabezas, las que 

trasladan a Ssn Mateo y venden a otro 1114s poderoso y éste "junta" 

o "reune" 10 a 15 cabezas y luego con ellos se traslada a Cbin6 
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o Sincelejo y vende el ganado a los propietarios de grandes fincas. 

"En 6ste proceso son muchos los intermediarios y todos ganan, unos 

¡p48 otros _nos, pelll' todos ganan:~ 

En cuanto a la primera actividad, venden algunos productos 

agricolas, huevos y carne de aves (gallinas, patos y pavos). Tam

bi~n venden sus marranos', aunque no con mucha frecuencia. 

f. El trabajo en Sen Mateo se organiza en relaci6n al salario. 

No se acostumbran "d1&s ganados", ni otras modalidades de trabajo 

colectivo. La Junta de Acción Comunal, ha organizado algunas ac

tividades con éxito, adn cuando no han logrado que participen to

dos en el desempafto de las actividades, las cuales son festivas 

y deportivas. 

Por 61timo, en relación con San Mateo, ser1& recomendable es

tudiar el Informe del Dr" Stlllman BradEield sobre Cacaotal: 

"Report on a Fie1d ViS1t to Cacaotal;' January 22-30, 1974, CIAT, 

cuya versión en espaffol estA en preparación, ya que presenta in

formación que 'complementa la visión que damos en 'ste informe; ast 

2.2.2.4. Ares. de Influencia 

San Mateo tiene las siguientes veredas vecinas; a las que les 

llar,mn retiros: 

Algarrobo 40 familias 



Aguas Vivas 60 familias 

F1ech411 70 familias 

Sabana 50 familias dispuus 

PajoDa1 50 familias 

Pueblecito 75 familias 

Bajo de Piedra 50 familias. 

2.3. Situaci6n Social 

En 4sta parte es importante resaltar, algunas de las caraeterlsti

cas de la s1tuaci6n social de las Veredas observadas. Min cuando ee 

importante hacer notar que no describiremos los aspectos sociales en su 

totalidad ni con 1& propiedad que serla de esperar, dada las circunstan

cias ya conocidas en que se efectu6 'ste astudio. 

1.& situaci6n social la trate ramos de UDa manera global, ya que los 

razgos son m4s o menos comunes para todo.o1 Departamento y nos ayudare

IIIOS de algunos cuadros para su mayor comprensi6n. 

2.3.1. AUmentac16n 

En el CUADRO 23 se podrln apreciar los prinoipales productos 

agrlcolas que utilizan los pequeftos agricultores de las cuatro ZoDaS 

estudiadas: 

--En los cuatro casos se manlfest6 que era la costumbre tomar alimen

tos en tres ocasiones durante el dia. El desayuno, el almuerzo y 

la cena. Per~ si bien es cierto que esto es lo tradicional, son 

muy pocas las fa:nilias de pequcf103 4!¡g::icll1::o~e~ qt::! ccnt1nuan to-

caz?esinos lo 

.... ,,:. baj ". 
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--La comida mAs importante para los cuatro casos es el almuerzo y 

en ella se eonsumo nos610Íllayol:' cantidad de productos dno que 

son elaborados', tambiln con mejor calidad. COII1O Se podr4 apre

ciar, el plAtano, la yuca, el arroz y el matz,son 108 productos 

que lilas cons_ en su dieta alimenticia. seguidos del f!aIIIe y 

del frijol. Todos estos productos son cultivados por los miSIllOS 

pequeftos agricultores. 

--Agregando a esto, que los productos de origen,an1mal que mAs con

_n en alimentos son: Los huevos de gallinaa 'J patos; mientras 

que la ~rns de gallina, patos y pavos son para la venta y 8610 

ocasionalmente se consumen. 

--En relaci6n,con la leche, s6lo se adquiere y ocasionalmente cuan-

do hay nUlos en la familia; mAs la carne del marrano y 108 vacu-

n08, no son parte de la dieta alimentieia y que si 8e adquieren, 

son en raras oca. iones y sobre todo visceras JI desperdicios (tri-

pas, patas y huesos), para hacer el "sancocho~' 

La situaci6n alimenticia de 108 pequeaos'agricultores en las cuatro 
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zonas estudiadas no es un hecho aislado y casual. sino que es parte 

de una sÚuaci6n más generalizada no solo para Colombia sino tambUn 

para ~rica Latina. ' Para el casa colombiano e.tractamos algunos 

apartes del estudio hecho por el Centro de Investigaciones para el 

é'esarrollo de la Universidad l;a~b::,:"! 

--liLa Cél?:2':l :!ad de C.1nsur:.o d,~ la población col!'Xl!:Jia::a es ::;..ly baja, 

manifest~ndose mAs notoria:::~nte en la poblaci6n rural~' 

,,:~;¡cb. En Documentos de Trabajo No. 2. 
,;'¡). ?á:;inas 319 y siguientes. 



--"El campesino gaIta la mayor parte de sus iDg1'esos (aproximada

mente.el 75~) en al!mentacl6n de muy baja calidad, no porque 10 

prefiera sino porque el elevado n~ro da personas por familia 

10 exige. cada trabajador rural debe mantener por lo menaJ 2.5 

personas'! 

--''El campe.ino .e ve obligado' a vender. U8 productos alimenticios 

da m4. alto poder nutritivo. con el Un de atender otro. gastos 

indispensable.!' 

--''El tipo corriente de al:1mentaci6n .. caracteriza por el alto 

COlUlUlllO da carbohidratos y el bajo COIUlUlllO de grasas y prote!l'I&' 

presene'Andose por lo tanto, un fuerte de.equilibrio en la dieta 

alimenticia!' 
• 

··''En las Area. rurales el consumo de came y leche e. inferior a 

.1 'de yuca, plátano y matz!' 
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CUADRO 23 - PRlNCIPA!.ES PR.ODUCTOS AGRICOLAS QUE llTILlZAH 
LOS PEQUEflos AGRICULTORES EN lA ALIHENTACION 

POR ZONAS Y REGIONES 

Reli6n Cuenca del Bajo Slttd R.egl6n colinas nor-orientales 

Platanal - Cano Muerto R.aneherlas 

o P14uno g Maía 

! Mab 
~ 

Yuca 
Banano (Chopo) .. ., 

! ! 

pl4tano Arroz 
Yuca Verduras: Col, lec;huga 
Frijol berenjena, to-o Habichuela o mate • N .. 

'" Arroz '" FUtano 
i ti 

~ Yuca ..... ... flame < < 

I Arroz Arroz 
el Berenjena ! Yuca 
u & ¡::aupi 

Aguas Negras o La Pozona San Mateo - Cacaotal 

Arroz Ajonjol! 
o Yuca g Huandd 

! Malz ~ Arroz 
01 Malz t .. .. 

! ! 

Arroz Frijol 
o Yuca Yuca 
H Frijol o PUtano '" .. 
~ Berenjena '" Rame ~ 

..51 ?Utano ¡¡ Arroz 
<: l:a;:1e .... };,aiz < 

Arroz Arroz ., Yuca ~ Berenjena e 
'" ~ Na!.z t.:¡ t.> 
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2.3.2. Salud 

En .1 CUADllO 24 apre~1amos las priDCipales enfermedades que di

cen tener con mAs fre~uencia en las cuatro ZOIlAS estudiadas: 

--Son muy pocas las difereociaá de UIl& ZOIlA a otra. en relaci6n ~on 

las enfermedades. Para todos los casos el paludialllO, sarampi6n, 

gripe con fiebre.. tos ferina, parasitosia y las rasquifta son en

fermedades que ae presentan con frecuencia. 

--En el caso de enfermedades ~omo la viruela, el ~61era y las dia

rreas, no quiere decir que no se hayan prasentado alguna vez, 

sino que se dan con menor fre~uencias. 

--En las ~uatro zonas manifiestan temor por las epidemias, que en 

aftos anteriores han he~ho muchos y muy graves estragos sobre todo 

en la pobla~16n infantil. (Sarampi6n y gripe 8siAtica). 

--En relaci6n con las causal da las enfermedades, se necesita de un 

estudio mAs profundo ya que las explicaciones que dan, van desde 

la desnutrlci6n o sub-alimentaci6n hasta la influeocia ds malefi

cios y malcici~nes de origen divino. 

--Lo ~ism~ ocurre con la descripci5n de los s!ntocas de las enfer

medades (su forma o apariencia), que acostumbran narrar ligado a 

influencias culturales tradicionales. 

--En cuanto al diagn~stico y tra:amiento de las enfermedades, mani

fiesta:t 'l"l! por 10 general 10 hacjln los miamos familiares, recu

rrien,:o en ?t'i:.:,r!1 instancia a 1011 vecinos. En cuo de no dar 

con el mal, ac~~=n a ~os teguas o curanderos, especializados en 

frotaciones y "s 01,;1':<15 " y sólo cuando han fracasado todos 1011 an

terie"::":;;') ~~ el pacicr.t::: ro" S~ recu?era, acuden primero a los enfet"4 

m~':03 ~r: 1)$ pcastos de s:tlud mis cercanos y luego al It.~dico en 
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los hospitales municipales o departamentales. 

--El m4dico con consultorio particular casi no es ,consultado, porque 

lo que cobra como producto de sus atenciones es muy caro para el 

pequenos agricultor, y lo que es peor, las recetas y medicamentos 

recomendados son tambUn más costosos que los otorgados por las 

enfermeras y m4dicos de los seguros y hospitales mencionados. 

--Entre los remedios que forman parte del tratamiento combinan desde 

los caseros como hierbas, brevajes y frotaciones con plantas y 

animales, hasta los remedios más comunes como mejoral, desenfriol, 

etc. y el conjunto de drogas recetadas por los médicos. 
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--Es importante hacer notar que los pacientes por lo general no quedan 

curados definitivamente, que están expuestos a recaidas y en muchos 

casos se agravan hasta la muerte. Loa campesinos explican 'sto como 

sl fuera más bien una maldición sobrenatural que recae sobre cada 

persona cuyo comportamiento haya sido contrario a los designios de 

Dlos, 

--La rasquina tiene muchos sobrenombres: ''La sabrosa", "la sin pena", 

"siete luchas", "carranch1n" y los pobladores detectan f4cilmente 

esta enfermedad, más la utilizan para hacerse bromas de todo tipo 

y color. 

Parece que la situación de sslud de los pequeftos agricultores en las 

cuatro zonas estudiadas, responde igusl que la alimentación a un fenómeno 

estructural. La situaci6n del estado de salud se encuentra estrechamente 

relacionada al de la alimentaci6n porque el desequilibrio de la dieta ali

menticia condiciona la desnutrición. En los sectores rurales es más grave 

esta situaci6n por la poca resistencia a las enfermadades, elavtndose la 
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tasada mortalidad il)fant:l.l y adulta. 

-''El desequilibrio en la dieta produce la desnutrici6n (principal ., 

tremenda enfermedad que padece casi la totalidad de la poblaci6n rural 

colombiana) con sus fatales consecuencias cano son: La poca reabtencia 
• 

a las enfermedades, la elevada taaa de mortalidad eapecialmente en la po-

blaci6n infantil, la baja eficiencia en el trabajo, la propenai6n al alcoM 

hoUmo y la violenciat" 

Pero esto no queda simplemente aqui, sino que com1enZ4 a encadenarse 

con otros aspectos y fen6menos 1114. conocidos por el "circulo vicioso de 

la pobreza" desarrollado por Gunnar Myrdal, en donde se explica que por 

los efectos de la desnutrici6n la.capaéidad del trabajo se reduce, siendo 

el rendimiento menor y debilitándose aGn m4s hasta que pierde su ocupa-

ci6n, aumentando aGn más la ~lser1a y la deanutrici6n, lo que muchas ve-

ces obliga a. la gente a subsistir recurriendo a formas de comportamiento 

desviados (delincuencia, prostitúci6n, mendicidad, etc.). En el caso de 

estas cuatro zonas, para curarse adecuadamente, los campesinos deben via-

jar a las ca?ital~s de los municipios y aGn al1t, encuentran dificultades 

* Tameyo, Héctor. Op. cit. P. 380 

** Tamayo. R'ctor. Op. cit. P. 383 



CUADRO 24 - PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN 
ENTB.E LOS PEQuERos AGRICULTORES 

POR. REGIONES, ZONAS Y VEREDAS 

Regi6n Cuenca del Bajo Simi Regi6n colinas Dor-rientale. 

Platanal - cano Muerto Rancbedas 

Paludismo Paludismo 

Sarampi6n Sara¡¡¡pi6n 

Gripe-fiebre Gripe-fiebre 

par4sitoa Par.bitos 

Diarreas Tos Ferina 

Viruela Rasquifla (La Sabrosa) 

Tos Ferina Reumatismo 

Rasquifla (La Sabrosa) 

Agt.:l.s !:eiSras - La Pozona San Mateo 

Palucli-s:-:'.;) Paludismo 

Sarampi5n -Sarampi611 

Gripe - fiebre Gripe - fiebre 

ParáSitos Par!si~os 

':'os Ferina T03 Ferina 
- --.:\.,5.5,::;:1 :,.-,3. (La Sabrosa) i>AsG.ui!':a (La Sin Pena) 
:;iar:-.?: ~ 

C61C:t'a ('::'.l3rtcs colo::es 
<.!e cabe2'a) 
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2.3.3. Educaci6n 

Son ~y pocos 'loa datos obtenidos sobre educación. Sobro esto 

debe profundizar s€', !ll!B en otra ocasión (Vor: CUADRO 25). 

CUADRO 25 - GENERALIDADES SOBRE EDUCACION FORMAL 
EN 4 VEru~DAS DEL OPTO. DE CORDOBA, 1974 

Veredas No .. Tipo de No. No. 
Escuelas escue1a~ Profesores Alumnos 

Rancher1a~ 2 Mixtas 5 -
Platanales 1 l!ixtn 1 -
San Mateo 1 Mujeres 1 -

1 Varones 1 -
Aguas Negras O - - -
Totales 5 8 -

--En tres de las cuatrQ veredas estudiadas existe en funcionamiento 
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un centro de educa~lén formal, financiado por el gobierno municipal 6 

departamental. 

--En c\!"nto a 103 profesores, scr;ún los entrevi3tados, son bastante 

j6venes y sus nor::.b:rmnientos obedecen a m6vlles poUticos ant~s que 

a tácnico-profesio!1ales. 

--Los pobladores informan con preocupación, la falta de dedicación y 

responsabilidad de> los profesores. "Asisten cuanao quieren, comicn-

zan y t<lrminan clases a la hora que 10 dcsp.an y en ocasiones no 

orientan la enseftan~a, sino que dan temas y tareas a los alumnos y 

ellos desaparecen y se van a los bares y cafés:' 

--5610 en el caso de Rsncher{ns el número de profesores permite teó-

ricamente, un trabajo adecuado cn vistn de que cada profesor puede 



.nse~ un s610 curso. En los otros casos. los profesores guian 

dos o mas cursos s1mult4neamente. 

--Cuando se les pregunt6 ai todos los adultos sablan leer y escri

bir. contestaron que muy pocos eran los adultos que sablan hacer

lo. La gran mayorla y sobre todo la. mujeres no saben leer ni 

.scribir. y algunos dicen saberlo eGa cuando solo han aprendido 

a dibujar IUS nombres a 10 que ll&Jaan firmar. En el casa concre

to de Rancherlas, el presidente de la Junta de Acci6n COIlIUDal 

afirm6 que en el cenao para la malarla de enero de 1914, d16 como 

analfabetas el 80 por ciento de los adu1toa. 
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--En re1aci6n con loa alumnoa, loa grupos de informantes no puedieron 

ponerse de aCuerdo en cuanto a su nGmero. Pero, manifestaron que 

no todos los ninos en edad escolar ae matriculan para estudiar. que 

pueden alcanzar la mitad ~os que nunca ae matriculan por la caren

cia de recursoa, tales como'derechos para la matricula, vestidos, 

zapatos, Gtiles escolares (libros, cuadernos, lApices. etc.). Por 

'stas razones, los adultos utilizan mucho la frase "S610 estudian 

loa que tienen fuerzas, los que no tenemos, burro. nos quedamos~ 

--Entre los alumnos matriculados hay mucho ausentismo y deserci6n. 

Sobre esto hay mucha controversia en raz6n de que la mayoda o;.ina 

de, que retiran 108 nUlos porque "no avanzan en el apreodlzaje" y 

que liempre que los mandan a la escuela los "encuentran jugando en 

la calle, perdiendo el tiempo que necesitan para ayudar en la agri

cultura y el hogar~ Otros opinan que retiran los niftos por los 

gastos que demanda la educación,. desde los realmente esenciales 

hasta los abusos como los regaloa para los eumpleaUoa de loa pro-
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feBores: "CUlII?len puut".1&lmente cada mes~' 

Para el caso colombiano, mucho ae ha escrito y estudiado en t6rminoa 

de educaci6n •. "En los últimos aflos el gobierno ae ha preocupado un poco 

mAs por elevar principalmente, el nivel de educaci6n rural, pero aGn con-

tinua siendo bajo su aporte"''' 

En el campo rural colombiano, los campeainos no cuentan con los recur-

sos necesarios para enviar a sus hijos a las escuelas, y por ello manifies-

tan "que afios atrAs los actuales padres de familia de alguna manera fueron 

, a la escuela, pero que hoy ya no pueden mandar a sus hijos~' Esto quiere 

decir que el analfabetismo sigue creciendo en Colombia en t6rminos absolu-

toa, aún cuando relativamente se presente en disminuci6n. '~ara 1964de1 

total de 4.053.453 analfabetos en el pals,e1 69 por ciento (2.804.508) per-

teneclan a las zonas rurales. Esta condici6n tiende a continuar debido a 

que el aumento de la poblac16n es muy superior a los esfuerzos que ae ha-

cen para educarla •••• " ''En 1951, el número de analfabetoa (7 y mAa afios 

de edad), era de 3.701.946, en 1964 ·de 4.053.453 y en 1968 pasaba de los 

4.500.0001* sin inclulr los analfabetos por desuso, cifra desconocida que 

en la poblaci6n rural ea considerable. 

Segan datos del DANE, para 1966 la deserci6n rural a1canz6 el 22 por 

ciento't** 

2.3.4. Vivienda 

En las cuatro ~onas estudiadas se encontró con que la gran mayo-

rla de las viviendas que habitan los pequefios agricultores son de su 

* Tamayo, Héctor. op. cit. Pago 382 

** Héctor. Tamayo, Op. cit. Pago 385 

***MNE. ''El pa1s en cifras. (1965-1967) ~' Bogota 1967 



propiedad. Lo que beb1a que cuenionar en htecaso es si lo ~ 

ellos llaman viviendas son realmente viviendas. A nuestra manera 

de observar, las viviendas en IIU gran mayorta no son mas que ranchos 

construidos con materiales precarios y qua IIU estado en la actuali

dad no es 6ptimo. 

La construcción de la vivienda tf.pica 8e hace con los Siguien

tes materiales: 

--parecee: Guadua y coroso, tierra y bofliga o esti6rco1 de ganado 

mezclados sirven para enlucir las paredas. 

--Tecllo: Guadua, palma amarga, penca de palma de vino. 

--Pisos: Tierra. 

--Accesorios: Puertas y ventanas de madera. 

La forma y apariencia de la vivienda externa varia muy poco en 

la. cuatro zonas. Ver GBAFICO 2. 
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En cuanto a la distribuci6n de las pie&&s, se componen las vivien

das de una cocina muy pequefla con foglln conatruldo con adobes y en el 

auelo,>una sola pieza habitacilln en la gran mayorla de los casos y 

dos en muy pocos lugares, y un corredor o enrramada en la parte de

lantera y a veces central, donde se permanece sentado en sillas in

clinadas a los postes o paredes y en hamacas (Ver GRAFICO 3). Por 

la función que desempeflan se presentan entonces una cocina, un dormi

torio y un espacio techado sin paredes bien ventilado que hace de co

medor y sala, en donde permanecen 108 miembros de la familia durante 

todo el dia. En cuanto al dormitorio, hay que anotar que tienen tam

billt!. otras funciones: Despensa de aUmento!! y almac4n de herramientas. 

etc. 
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En relaci6n a los servicios, la situaci6n es bastante grave. 

Con mucho sacrific~o en dos veredas han logrado instalar el agua pa

ra la alimentaci6n, pero no a domicilio. No tienen desagues, ni le

trinas. La luz el~ctrica llega a dos de las cúatroveredas, y muy 

pocos no tienen instalaciones a dÓlllicilio. En.é¡uas Negras y Callo 

Muerto no encontramos eatos servicios. 

Para Colombia, "segdn el censo de vivienda de 1964 exiadan 
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1.505.801 viviendas rurales, de las cuales un 53 por ciento (806.012) 

eran ranchos o caballas ••• " ''La gran mayorta de las viviendas care-

cen de servicios sanitarios: sin agua un 86 por ciento, sin bailo 

un 94.5 por ciento, sin inodoro un 85 por ciento •••• ti ''No es difl-

eil encontrar 4 6 S personas de diferente sexo y ~dad (padrea, hijos, 

etc.), compartiendo un mismo cuarto. En 259.775 viviendas viven 5 

Y 1114. personas por cuartof" 

Podemos agregar que la situaei6n econ6mica precaria en que vi-

ven los pequellos agricultorea, no les permite mejorar BU vivienda o 

construtr una nueva. 

* Tamayo, H~ctor. op. cit. Pago 387 



3. CONCLUSICNES y RECOMENDA.CI~ 

En la Costa Atlántica, y más espeetficamente en el Departamento de 

C6rdoba hemos encontrado un Area de tral>ajo muy interesante para el Equi

po de Sistemas para PequeUos Agricultores. 

...... 

Aunque todavla no podemos disponer de datos bien firmes sobre la 

productividad y la producci6n de varios tipos de pequeftos agricultores, 

es múy claro que en la Costa Atlántica los pequeftos agricultores carecen 

da buenos ingresos, buena salud, buena al1mentaci6n, suficiente educaci6n 

y medios para producir. 

Contrastemos nuevamente los criterios para seleccionar áreas da tra

bajo para el Equipo con las condiciones en C~rdoba. 

~Las caracterIstteas geográficas y climato16gicas corresponden per

fectamente con dos tipo, de 20nas tropicales b6medas y bajas en las 

que el CIAT tiene un inter6s natural. 

-La sttuaci6n de muchos pequeftos agricultores es tan mala que cual

quier mejoramiento agropecuario que cabe-en el presupuesto del 

agricultor y que tiene en cuenta las particularidades del sistema 

,ocia1, muy probablemente va a ser transferible y valdrá la pena 

probarlo. 

-Beblando sobre la infra-estructura, distinguimos tres categorlas 

dentro de 'ste concepto: 

a) La infra-estructura intensiva de capital. 

b) La lnfra-es~ructura no intensiva de capital. 

e) La infra-estructura institucional. 

COD infra-estruc~ura intensiva de cap1tal nos referimos a . 
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~arreteras. puertos, obras de irrigaci6n y drenaje, etc. A6n cuando 

no se puede hablar de una abundancia de buenas carreteras, obras 

de drenaje, etc., en el Departamento de C6rdoba y en la Costa en 

general si existen estas condiciones para un desarrollo agricola. 

La lnfra-estructura no intensiva de capital, como investigaeio-

na. agropecuarias, organizaci6n del cr4dito agricola, etc., estl 

empezando a desarrollarse. Las investigaciones del CIAT pueden 

jugar un papel muy importante. Tsmbi6n promisorio para los peque-

ftos sgricultores son las actividades del INCORA, que las organizan 

en les empresas comunitarias y los ponen asl en condiciones mis 

favorables para la obtenci6n de cr4dito, nuevas variedades da cul-

tivos, insumos. etc. 

Con la infra-estructura institucional. nos referimos al mante-

nimiento de las reglas de .derecho y mis especificamente a la te-

neneia de la tierra. Si podemo8 tener alguna confianza en los 

datos que 80bre la diatribuci6n de la tierra pudimos di8poner, no 

se escapa a la conclu8i6n, que la coneentraci6n da las tierras e.t' 

aumentando, por 10 menos en uno de 108 municipios estudiados. Ci-

temo8 nuevamente el estudio de F~vens et. al* '~lentras cada dla 

mis gente ve frustrados 8U8 deseos por poseer tierras y son muy po-

cal o ningunas las oportunidades existente8, han aumentado cada vez 

ml8 las presiones politicas hacia un cambio radical en este estado 

de cosas. INCORA acometi6 entonce8 la psrcelaci6n de la8 tierras no 

inundables ni enchareables que permiten el uso agricola y ganadero. 

En ',ta forma, con un cultivo anual, lograrl el asentamiento de nuevos 

* Haven" et. al. op. cit. Pago 48 
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parcelarios, proporcionar' asistencia sobre uso de semillas, fungi

cidas, pesticidas; se iniciar' ls instrucci6n sobre formas y usos 

del siatema de riego y avenamiento, y se preparad. al campesino pa

ra el periodo en el cual se encuentre en pleno funcionamiento el 

distrito~ Los ejemplos de las empresa comunitaria 'Mocar!' y loe 

parceleros del INCORA en La Doctrina nos muestran que la introduc

ci6n de una nueva tecnología mejora en una forma impresionante la 

situaci6n econ6mica de una parte de las familias campesinas. Tene

mos que estudiar cuAles serAn las consecuencias para un sistema so

cial ds amplio: Loa mecaniamos que conducen a una diferencia en

tre los grupos qua al y que no pudieren aprovechar la nueva tecnolo

gla. 

-Oportunidades 10glsticas. Con el nuevo arreglo en el transpor

te aEreo se llega desde Cal! en unas tres horas a Monterla o 

a Turipaná. Desde TUripan4 casi todaa laa comunidades que 

vialtamoa quedan a menos de dos horas de viaje en carro. En 

la Estación 'TUripaná' existenposlbilidades de alojamiento. 

-La Costa AtUntica ea ds que todo una zona rural. Como mos

tramos hay muchos pequeftoB agricultorea. 

-De parte del lCA y de otras agencia8 nacionales como el U¡CORA 

existe un int.rés en nuestros estudios en la Costa y posible

mente un invo1ucramiento en el futuro. 

-Otros programas del CIAT están trabajando en la Costa (Matz, 

porcinos, Adiestramiento, Arroz). 

El Programa de Sistemas para Pequenos Agricultores puede comen

zar en tres diferentes lugares en Córdoba. 



Proponemos: 

l. Aguas Negras - Esta comunidad es representativa para la zona ba

ja, mal drenada y ofrece,segan 108 expertos de arroz, mayores posi

bilidades en cnanto a la introducc16n de nueva tecnolog1a al respecto. 

11. Cacaotal - Bn la zona de colinas en el nor-eate del Departamento. 

En 'sta regi6n se estahangenerando datos agron6micos desde hace ya 

mucho tiempo y especialmente con respecto a cultivos intercalados. 

El Equipo de Sistemas no puede negar que un gran porcentaje de peque

Uos agricultores en Am6rica Latina tienen al cultivo intercalado como 

su principal modo de producir. 

111. Cano Muerto en La Doctrina - En donde ae encuentra una situaci6n 

casl como un laboratorio. Una parte de loa pequeftos agricultores tu

vo acceso a las nuevas tecnologlas (arroz) y otra parte no. Tanto 

para las ciencias sociales (sociologla, antropologla, econom1a), co

mo para los cientlficos agropecuarios, éstas circunstancias deben pa

recer como muy provocadoras. 

S~re la. tres comunidades ya existe algdn conocimiento. En 

Cacaotal hay ensayos de control de malezaa, cultivos intercalado. 

de malz, yuca y ftaDe, variedades de malz, variedades de ftame, varie

dades de caupl. A finales de 'ste afta Be puede disponer de los 

datos Bobre los resultados. 

Tambi'n se está haciendo una investigación sociológica en el 

pueblo. 

Las condiciones climatológicas y del suelo en Aguas Negras son 

iguales a las de la Estaci6n en 'Turipaná'. Sobre la situac16n so

cial y económica solamente hay información eeporAdica e inconsistente: 



pero, lentamente, est~os desarrollando contactos con la pobleci6n 

para enterarnos mAs y más de los problemas de la comunidad, para 

en esa forma ganarnos la confian~a de la gente. Este es un proceso 

que implica mucho tiempo y necesita bastante cautela. Los poblado~ 

res de Aguas Negras son gente que durante toda su vida no han teni

do muchos oportunidades para creer en las buenas intenciones de los 

demás. 

'Tanto en Ca~o'Muerto co~o en La Doctrina hay un inter~s muy 

grande de parte de los becarios que actualmente estAn llevando a ca

bo experirnentos con se~iller09 de hortalizas en las fincas de los 

pequeftos agricultores de la zona. 

,Hablando generalmente sobre la Costa Atlántica, se puede decir que 
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eS una zona que invita a científicos dé todas las disciplinas. Refir16ndo

nos solamente a 10 'social', p demos decir que los temas sobre o relaciona

dos con los pequefios agricultores abundan. 

Al nivel de la finca tendremos que saber, en detalle, el consumo fa~ 

miliar durante el tiempo. En cuanto al uSo del "tiempo, tendremos que sa

ber durante el afio, la distribución del tra~ajo y la· recreaci6n. Un estu

dio de las relaciones entre el sistema de relaciones familiares y el modo 

de redistribuir los ingresos nos ensayar! más sobre el funcionamiento de 

un sistema dado. Tambi~n tenemos que profundizar el conoci~i~nto sobre 

los standards de vida de las comunidades. 

A nivel de la comunidad, tendremos que estudiar la estratificación 

social y otros mecanismos que puedan influenciar en la toma de decisiones 

de los agricultores (por ejem?lo: liderazgo y conpadrazgo). 



Loa tapicos antes mencionados no se pueden investigar bien desde 

grande distaucias. Será necesario mandar un investigador que resida du

rante sIgan tiempo en las comunidades, aprendiendo las particularidades 

e idiosincrasia del lugar y ganando suficiente confianza para poder reco

lectar datos confiables sobre relaciones familiares, ingresos, consumos, 

etc. 
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Al nivel departamental y nacional, se recomienda seguir y profundizar 

las investigaciones que permitan un mayor conocimiento sobre la posic16n 

del pequefto agricultor en la sociedad, a trav~s de estudios estadisti-

cos ya existentes sobre migraci6n intersectoral e intermunicipal o depar

tamental, sobre la partic1paci6n econ6mica,sobre el des~mpleo rural y sobre 

la movilizaci6n campesina. En éste campo se necesitarA una colaboraci6n 

estrecha entre los representantes de las ciencias sociales. 

Aunque,cientlficamente es muy tentador expresar en forma matemAtics 

las relaciones entre todss las 'parte y los aspectos que conjuntamente 

forman el sistema econ6mico, Boc1al,ycultural de los pequeftos agricultores, 

no olvidemos que todavla nos encontramos en la fase de descubrimiento de 

estos aspectos y partes., ~o social' no es algo que se pueda colocar fAcil 

e inmediatamente en una caja, darle un valor numérico y poner a ,funcionar 

La MAquina. 
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