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RESUMEN 

 
 
 El objetivo general (la lente) de esta investigación (la investigación) era 
caracterizar los cambios sociales, culturales y económicos que originaron en el 
camino el Rosario del municipio de Yacuanquer, como el resultado de la 
disminución en la producción del trigo, identificando cambios originados en la 
familia, en la comunidad y en general en el todo el municipio de Yacuanquer 
 
 Un determinó que el familiar (la familia) la desintegración (la desintegración) es 
una consecuencia de la disminución de la producción del trigo, debido al hecho 
que genero un proceso migratorio del camino hacia las zonas urbanas en busca 
de nuevas oportunidades. 
 
Un pensó que el alto índice de paro es un efecto directo de esta problemática, 
porque tenía abajo la producción es necesario para hacer sin la mano de obra (la 
mano de obra) del campesino, que ha generado esto el ingreso económico de las 
familias es inferior que los gastos. 
 
 En el área cultural uno concluye que los cambios originados por la disminución en 
la producción del trigo no eran tan el radical, teniendo en cuenta que el tanto 
vacaciones paganas como religiosas (partidos) la han apoyado su (, su) la 
esencia. 
 Como para la gastronomía los productos típicos de la región que estuvieron 
preparados por el trigo han sido substituidos por los otros de calidad menor. 
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ABSTRACT 

 
 
The general aim(lens) of this investigation(research) was to characterize the social, 
cultural and economic changes that originated in the path The Rosary of 
Yacuanquer's municipality, as result of the decrease in the production of the wheat, 
identifying changes originated in the family, in the community and in general in the 
whole Yacuanquer's municipality 
 
One determined that the familiar(family) disintegration(breakup) is a consequence 
of the decrease of the production of the wheat, due to the fact that I generate a 
migratory process from the path towards the urban zones in search of new 
opportunities. 
 
One thought that the high index of unemployment is a direct effect of this 
problematics, because having got down the production is necessary to do without 
the workforce(manpower) of the peasant, which has generated that the economic 
income of the families is lower than the expenditures. 
 
In the cultural area one concludes that the changes originated by the decrease in 
the production of the wheat were not so radical, bearing in mind that the both 
pagan and religious holidays(parties) have supported his(her,your) essence. 
As for the gastronomy the typical products of the region that were prepared by the 
wheat have been replaced by others of minor quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El propósito de esta investigación se fundamento en caracterizar los cambios 
sociales, culturales y económicos, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, 
originados por la disminución de la producción de trigo en la vereda El Rosario del 
municipio de Yacuanquer (N). 
 
Desde hace algunos años el gobierno de Colombia decidió orientar parte de su 
política sobre el agro hacia una reconversión productiva dirigida a los agricultores 
dedicados a la siembra del trigo, argumentando que las condiciones en las que se 
produce este cereal en el país no son las mejores y además no garantizan una 
alta  rentabilidad. 
 
Debido a la política gubernamental las áreas sembradas de trigo, en regiones 
como la vereda El Rosario – municipio de Yacuanquer-,  han disminuido 
considerablemente; sin embargo, a pesar de la decisión política, por la tradición o 
porque los agricultores no han encontrado otra actividad en la que se puedan 
desempeñar con facilidad, la producción de trigo persiste aún en mínimas 
cantidades. 
 
Estos precedentes dan cuenta de la necesidad de estudiar las implicaciones que 
ha traído el fenómeno migratorio a las zonas rurales, puesto que son muchos los 
prejuicios que hoy afronta la sociedad, especialmente la vereda estudiada, la 
población que en ella habita tuvo que buscar otras salidas para subsanar la crisis 
provocada por la disminución del trigo, adaptándose a nuevas formas de vida y a 
funciones que anteriormente no habían experimentado. 
 
Por lo anterior, todo el municipio de Yacuanquer se vio enormemente afectado 
debido a que la dinámica social y la subsistencia de su población giraban en torno 
a la producción de trigo; la población campesina había cimentado su vida en la 
producción de este cereal, lo que significó la ruina de los pequeños productores.  
 
En general, en la vereda El Rosario - municipio de Yacuanquer- como en otras 
regiones trigueras del país, les fue imposible subsistir frente a las importaciones 
del cereal provenientes de Canadá y Estados Unidos;  el trigo extranjero se 
presentó de mejor calidad y a menor precio como resultado de los bajos costos en 
la producción y a los subsidios que los gobiernos de estos países brindaron a los 
granjeros.   
 
El presente estudio planteo algo interesante, como es, evidenciar lo que puede 
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ocurrir en una comunidad campesina cuando su sistema de vida se ve alterado 
por la introducción de cambios sin ninguna consulta, y que han sido propuestos   e 
implementados en respuesta, no a los requerimientos de la población sino a la  
presión de políticas externas a la misma,  “La globalización de la economía llevó a 
una verdad: es mejor comprar alimentos que producirlos. Como consecuencia, la 
población campesina tiene pocas posibilidades de hacer desarrollo y pierden la 
capacidad de inversión, con un destino casi inevitable: el campo se está quedando 
solo”15. 
 
La  situación que se vive actualmente en los sectores agrarios ha llevado a una 
crisis en otros aspectos de la vida de la comunidad, afectando lo cultural, lo 
ecológico, lo técnico e indudablemente lo socioeconómico, cuya interacción 
condujo necesariamente a una crisis familiar, por la desmembración que se 
produjo en la unidad de los hogares debido a la búsqueda de oportunidades a la 
que se vieron obligados algunos de  sus miembros para mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
En consecuencia, los aspectos sociológicos relevantes que se abordaron en esta 
investigación se los enmarco en tres ámbitos fundamentales: lo social, lo cultural y 
lo económico:  
 
a) en lo social se caracterizo lo referente a valores, roles, autoridad, composición y 
tipología de la familia, relaciones sociales  y organización social. 
 
b) en el ámbito cultural se determino fundamentalmente las fiestas, la 
gastronomía, las formas de ayuda colectiva características de la vereda el Rosario 
como lo son la siembra, la cosecha entre otras, donde se da la que comúnmente 
se llama la prestación de brazo. 
 
c) para los cambios económicos se analizo lo relacionado con los ingresos, 
egresos  y actividad de las familias de la vereda, además los índices de 
producción, los medios de producción y los cambios que se presentaron como 
consecuencia de la disminución en la producción del trigo.  

 
En conjunto el trabajo de investigación se prevé como un aporte desde el punto de 
vista sociológico al conocimiento de la dinámica de las comunidades y no se 
descarta que lo sea en el manejo que deberían tener las políticas públicas en 
cuanto al respeto que deben tener los procesos de las comunidades.  
 

                                                 
15 SAÑUDO SOTELO, Benjamín et al. Las posibilidades de desarrollo rural en una región andina en 
crisis. Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Agrícolas. San Juan de Pasto. Editorial 
universitaria. 2007. p.21. 



16 
 

En el ámbito social se estableció que la disminución en la disminución del trigo 
afecto de manera significativa el núcleo familiar, llevando a una desintegración y a 
una transformación en sus pautas de comportamiento. 
 
Con respecto a las fiestas y la gastronomía, aspectos que para esta investigación 
constituyeron el ámbito cultural, se determino que la crisis que afronta el sector 
rural debido a la escases del trigo  repercutió también sobre estos aspectos, 
trastocándolos de alguna manera para los habitantes de la región estudiada. 
 
Debido  a la disminución de la producción de trigo, el nivel económico de los 
habitantes de la vereda El Rosario descendió notablemente, porque para ellos 
este cereal se constituía en la base de su economía lo cual genero bajos ingresos 
desestabilizando de esta manera el entorno familiar. 
 
Se logro afirmar que la disminución de la producción de trigo, si genero como 
consecuencias cambios que de alguna u otra manera trastocaron la parte social, 
cultural y económica de los habitantes de la vereda El Rosario.  
 
Para determinar todos aquellos cambios vividos al interior de esta vereda se conto 
con la colaboración de algunas personas que por medio de entrevistas, lograron 
aportar de manera valiosa a esta investigación, algunas de ellas solicitaron 
mantener en incognito su identidad, respetando su petición se los menciono en 
estudio como NN. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo son el producto de la 
participación directa de la población de la vereda El Rosario, quienes colaboraron 
de manera desinteresada con sus aportes, anécdotas e historias de vida; gracias a 
sus contribuciones esta investigación logro alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Por tradición la producción de trigo en el Departamento de Nariño ha sido de gran 
importancia social y económica, tanto para quienes lo producen como para 
quienes lo distribuyen. Sin embargo, se ha visto bastante afectada ya que desde 
hace mas o menos 18 años el área total dedicada al cultivo de este cereal ha 
descendido considerablemente, pasando en el año 2006 de 20 mil  a 11 mil 
hectáreas, como consecuencia, en gran parte, por  la apertura económica que 
afectó de manera importante al sector primario  de la economía en el país puesto 
que se prefirieron las importaciones de cereales provenientes especialmente de 
Estados Unidos a la producción interna, lo que incidió negativamente en el sector 
campesino. 

El gobierno colombiano, debido a convenio con los Estados Unidos, estableció 
una política para la producción del trigo en la que parte de las medidas consistió 
en la aceleración de las importaciones, congelación durante 10 años de  los 
precios de sustentación del IDEMA a los productores. Medidas que llevaron a que 
los costos de la  producción interna se incrementaran.  

Junto con esas acciones que redundaron en contra de la producción en el país, el 
gobierno también implementó otras medidas altamente desventajosas y que en 
cierta medida  favorecieron la importación extranjera del grano, como el hecho de 
importar el trigo fiado para ser pagado a largo plazo y con una tasa de interés del 
2% anual. Además, con el Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA-, 
programa impuesto por EE.UU. y las transnacionales, se ha pretendido bajar a 0% 
el arancel, sin tener en cuenta los subsidios por US$190.000 millones anuales de 
la Ley de Protección a la Agricultura aprobada por el gobierno norteamericano, 
frente a la total desprotección a los productores colombianos. Como muy bien lo 
ha expresado el investigador Hernán Pérez Zapata, 

Si en la primera fase de la apertura se acabó con más de la mitad de la 
producción agropecuaria en Colombia, con el ALCA, la segunda fase de la 
apertura económica, vamos a sufrir las peores consecuencias de éstas 
políticas que minan nuestra producción, trabajo y sobre todo nuestra 
soberanía nacional16. 

                                                 
16 PÉREZ ZAPATA, Hernán. La Conspiración del trigo. Disponible en: 
http://lists.econ.utah.edu/pipermail/reconquista-popular/2002-June/002827.html.Documento 
electrónico, consultado el día 4 de marzo de 2008 
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Fuera de lo anterior,  el área sembrada con trigo en  Nariño  se ha visto también 
afectada y  ha  disminuido “por la incertidumbre que existe con el TLC donde se 
plantean políticas que no le convienen a los agricultores, ya que no es bueno 
depender de un precio importado”17.   
 
Otro factor que incide para que la  producción de trigo se reduzca, está 
relacionado con el alto costo en los insumos, el agricultor debe comprar 
fungicidas, herbicidas y otros químicos para mejorar  la cosecha; las condiciones 
ambientales y el deterioro del suelo han hecho que la calidad y la cantidad del 
grano se reduzcan.  

Al elevarse los costos en la producción interna no se puede competir con la 
producción internacional, por lo que resulta más rentable importar alimentos 
procesados debido a resultan más económicos, a pesar de que esta medida  
afecta directamente la producción doméstica hasta casi desterrarla.  

La disminución en la producción de trigo generó un nuevo conflicto de índole 
social, más de un campesino se ha visto obligado a abandonar sus tierras y en 
múltiples ocasiones han tenido que adoptar como determinación el 
desplazamiento a la ciudad, viéndose así abocados a adoptar nuevas formas de 
vida.     

El Estado ha sido negligente ante los principales problemas que atacan a las 
familias campesinas, no se ha realizado un estudio exhaustivo que permita 
establecer medidas de fondo para terminar con el problema, por el contrario, con 
la indiferencia ha propiciado una continuidad de los conflictos sociales que afectan 
al campo, dejando a un lado las posibles soluciones. 
 
La vereda El Rosario del municipio de Yacuanquer es una región de tierras fértiles, 
hace dos décadas fue reconocida como la capital del trigo de Nariño; en el 
momento ha dejado de serlo, esta población se ha visto afectada por las políticas 
enunciadas y adoptadas por el gobierno colombiano.  Lo que conllevó a que esta 
comunidad eminentemente agraria haya tenido que buscar otras  alternativas para 
su subsistencia, dedicarse a otros oficios, ajenas a su tradición productiva,  como 
por ejemplo la minería y la economía informal. De ahí la posibilidad de evidenciar, 
desde el punto de vista sociológico, los cambios que han ocurrido en la comunidad 
como resultado de la disminución en la producción de trigo, los cuales abarcan 
tres ámbitos fundamentales, a saber: el social, el económico y el cultural; los 
cambios han afectado, no solamente lo relacionado con lo económico en cuanto a 
la producción del cereal, sino también otros aspectos altamente significativos para 
una comunidad y que tienen que ver con roles, normas, valores, costumbres y 
tradiciones, entre otros, los que además de ser parte del mundo cultural, han 
obrado como referentes para las familias y para la comunidad.  
                                                 
17 MURIEL, Jesús Eduardo. Director  FENALCE. Entrevista realizada el día 19 de Febrero de 2008.  
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En la vereda El Rosario, población objeto de la investigación,  el cambio en los 
cultivos representó, como se ha resaltado, la búsqueda de nuevas fuentes de 
ingresos con el agravante de su trascendencia en la dinámica social  con la 
aparición de nuevas relaciones de producción y  nuevos conflictos sociales. 
 
1.2    FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
La problemática, fruto de los cambios, que se ha presentado en la vereda El 
Rosario no ha sido estudiada sistemáticamente, de ahí que el problema de la 
presente investigación se refiere a:  
 
¿Cuáles son  los cambios sociales, culturales y económicos que se han originado  
en la vereda el Rosario del municipio de Yacuanquer como resultado de la 
disminución de la producción de trigo, en el periodo 2000-2007? 
 
1.3   PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
a. ¿Por qué y desde cuando disminuyó  la producción de trigo? 

b. ¿Qué cambios se dieron en la actividad laboral de la vereda El Rosario  por la 

disminución en la producción de trigo? 

c. ¿Cuántas familias de la vereda El Rosario dependían de la producción de trigo? 

d. ¿Cuánto eran  los ingresos económicos de las familias cuando la producción de 

trigo era rentable? 

e. ¿Qué necesidades eran satisfechas con estos ingresos? 

f. ¿Cómo era la participación de la familia cuando la producción de trigo era 

rentable? 

g. ¿Cuál es la actividad laboral actual de las familias? 

h. ¿Cuánto es el ingreso económico actual? 

i. ¿Qué necesidades satisfacen con estos ingresos? 

j. ¿Qué soluciones ha propuesto la comunidad para salir de la crisis? 

k. ¿Qué impacto produjo a nivel familiar  la disminución en la producción de trigo? 

(costumbres, composición) 

l. ¿Qué impacto produjo la disminución en la producción de trigo en las 

costumbres comunales en la vereda El Rosario (fiestas, organización, reuniones, 

etc,)? 
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2.   OBJETIVOS 
 
 

2.1   OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar los cambios sociales, culturales y económicos  que se han originado  
en la vereda el Rosario del municipio de Yacuanquer, durante los años 2000 a 
2007, como resultado de la disminución en la producción de trigo. 
 
 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
a. Identificar los cambios sociales que se han presentado en las  familias de la 

vereda El Rosario, en cuanto a su composición, modalidad, autoridad, roles 
normas y gastronomía.  

 
b. Identificar los cambios económicos que se han  presentado en el período 2000- 

2007 en la vereda el Rosario, en cuanto a ingresos, egresos, tipo de actividad  
y medios de producción. 
 

c. Identificar los cambios de tipo cultural tanto a nivel familiar como comunitario, 
relacionados con las fiestas, organización social e interrelaciones sociales. 
 

d. Indagar como son las condiciones económicas de las familias de la vereda el 
Rosario. 

 
3.   JUSTIFICACIÓN 

 
 
La situación que viven hoy los habitantes de la vereda El Rosario en el municipio 
de Yacuanquer –Departamento de Nariño- es un caso típico de los efectos que se 
pueden producir en las comunidades cuando son sometidas a procesos de cambio 
dados por imposición; se trata de una población que  estableció sus relaciones 
sociales alrededor  del cultivo de trigo, convirtiendo la producción del cereal en 
una tradición, la que llegó a ser considerada por quienes habitan en la vereda 
como un verdadero patrimonio cultural.  
 
Esta comunidad de la vereda El Rosario se caracterizaba no solo por vivir en una 
misma territorialidad, sino por la identidad y pertenencia de sus habitantes con  
valores, costumbres y tradiciones culturales los que, como se ha hecho notar, 
giraron en torno a la producción de trigo. Identificar e interpretar los cambios 
sociales, culturales y económicos  que se han presentado en esta vereda  durante 
los años 2000 - 2007, desde el punto de vista sociológico tiene un sentido 
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altamente significativo, en cuanto permite conocer los efectos que deben afrontar 
los habitantes de una comunidad, como los de la vereda El Rosario, cuando su 
principal actividad económica decae por factores extraños a su propia actividad; 
máxime en las actuales circunstancias en las que el país pretende adelantar 
acuerdos comerciales internacionales, donde el sector agrario es el principal 
afectado.  
 
Los cambios experimentados llegaron a tocar no solamente lo relacionado con la  
economía del lugar, sino que, además,  trascendieron hasta afectar la estructura 
de las familias las que vieron cómo parte de sus miembros tuvieron que 
desplazarse a otros lugares en búsqueda de supervivencia.  En este sentido la 
unidad que presentaba el núcleo familiar se vio fracturada sin que sus miembros la 
hubieran planificado, ni siquiera pensado,  por lo tanto se dio en contra de sus 
intereses, deseos y necesidades.  
 
En ese orden de ideas, la viabilidad de esta investigación está dada por su 
pertinencia debido a que revela  una realidad sociológica que está afectando en 
buena medida a los sectores agrarios del país. Es importante llevar a cabo 
investigaciones sociológicas que están siendo requeridas por los cambios sociales 
contemporáneos que viven las comunidades agrarias, con el fin de aportar 
elementos de comprensión a la realidad social, de igual manera estudios como 
éste sirven de apoyo para la realización de nuevas investigaciones, logrando una 
continuidad temática para que de ésta manera se puedan llegar a plantear 
políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
campesinas.  
 
Para la sociología es interesante analizar las formas en que las estructuras 
sociales, las instituciones y las políticas estatales influyen en el devenir de una 
comunidad; desde esta perspectiva un caso especifico en el que se debe 
intervenir desde la Sociología es el relacionado con la actual crisis 
socioeconómica que afronta el sector agrario porque si una sociedad no construye 
un proyecto colectivo y una riqueza social, evidentemente no logra garantizar unos 
estándares razonables de bienestar para la gran mayoría de su población. 
 
Fuera de lo anterior, teniendo en cuenta la urgencia académica que se ha 
presentado en la Universidad de Nariño en cuanto a la resignificación de la 
relación universidad-región, el Departamento de Sociología cuenta con tres líneas 
de investigación, a saber: Educación, Democracia y Desarrollo Regional; esta 
investigación se circunscribe dentro del ámbito del Desarrollo Regional, ya que los 
cambios culturales y económicos que se plantean para el estudio hacen parte del 
desarrollo sociocultural de una comunidad de la región suroccidental de Colombia 
y ubicada en el área de influencia institucional..  
 
Con este trabajo existe la pretensión de contribuir al fortalecimiento de la Línea de 
investigación enunciada, debido a que se hace un acercamiento a la comunidad 
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para establecer su dinámica, su desarrollo y su papel en la construcción de una 
sociedad; todo enmarcado en el fortalecimiento de espacios donde se aborden 
temas para mejorar las condiciones  culturales, sociales, ambientales, ecológicas, 
entre otras; incluyendo la realización de las múltiples capacidades de la persona 
como ser social, reconociéndolo como individuo y como sujeto activo de la 
sociedad.



23 
 

4.   MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1   ANTECEDENTES 
 
Para el análisis  de la temática cambios sociales, culturales y económicos en la 
vereda el Rosario del municipio de Yacuanquer originados por la disminución en la 
producción de trigo, se acude a la revisión de trabajos que de una u otra forma 
poseen afinidad con el tema propuesto.  
 
Se aborda en primera instancia el trabajo realizado por  Janeth Cadena y Javier 
Vodniza Ordoñez en el año 2001 titulado “Cambios socioculturales en Jamondino 
como producto del crecimiento y expansión de la ciudad de San Juan de Pasto 
Departamento de Nariño”18. Los autores plantearon como objetivo principal 
estudiar y comprender cómo por la expansión de la ciudad de San Juan de Pasto 
la comunidad de Jamondino ha sufrido cambios sociales y culturales en su forma 
de vida familiar, vecinal y comunitaria; además, plantearon en los objetivos 
específicos determinar los cambios sociales en las formas de interrelacionarse los 
individuos en la vida familiar y vecinal, analizar la cosmovisión de la comunidad de 
Jamondino hacia la forma de vida familiar y vecinal que hoy posee. 
 
Este estudio ha sido de gran importancia para la realización del presente trabajo, 
porque  deja entrever cómo una comunidad debe adoptar nuevas forma de vida y 
de comportamiento debido a que su sistema sociocultural sufre cambios 
originados por fuerzas externas, que para este caso en concreto ha sido la 
expansión de la ciudad de San Juan de Pasto. Con la investigación los autores 
lograron concluir que la comunidad Jamondinense ha modificado su vida familiar, 
vecinal y comunal, por los efectos de la población migrante o como ellos lo 
denominan “venideros”, situación que configura un fenómeno de interculturización 
y asimilación entre las dos poblaciones adaptándose la una a la otra y 
compartiendo sus propias culturas. 
 
Las relaciones en la vida cotidiana de las comunidades presentan cambios 
socioculturales propios de las transformaciones a los que se han visto abocados 
por diferentes factores, la población de la vereda el Rosario al igual que la

                                                 
18 CADENA, Janeth y VODNIZA ORDOÑEZ, Javier.  Cambios socioculturales en Jamondino como 
producto del crecimiento y expansión de la ciudad de San Juan de Pasto Departamento de Nariño. 
San Juan de Pasto, 2001, 142 p.  Trabajo de grado (sociólogos). , Universidad de Nariño. Facultad 
de Ciencias Humanas. Programa de Sociología,  
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comunidad de Jamondino, ha sufrido cambios tanto a nivel familiar como a nivel 
comunitario, esto debido a la disminución en la producción de trigo, que ha dejado 
graves secuelas entre los habitantes. 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación gira en torno a la producción de trigo 
en la  vereda el Rosario del municipio de Yacuanquer, se hace necesario conocer 
e indagar sobre la importancia  de este cereal en Nariño, precisamente Antonio 
Bolaños Alomía en su ensayo titulado “Importancia del trigo en Nariño y el aporte 
institucional en su desarrollo (compilación)”19 hace alusión a este tema, se enuncia 
que la producción triguera en Nariño está afectada por problemas tecnológicos y 
socioeconómicos, a pesar de que en el Departamento de Nariño existe el Centro 
de Investigación CORPOICA, el cual funciona desde el 23 de febrero de 1946  
creado por el Ministerio de Economía Nacional, hoy Ministerio de Agricultura, 
denominándose en esa época como Estación Agropecuaria Experimental 
(Obonuco), aún se siguen presentando problemas principalmente  en lo que se 
refiere a precios y calidad, lo que ha generado una considerable disminución en la 
cantidad sembrada, a pesar de que la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria –CORPOICA- no ha abandonado la investigación en trigo en esta 
región del país. 
 
Para complementar lo anterior y conocer más del trigo y sobre la importancia que 
tienen las instituciones de carácter público como el ICA, FENALCE, CORPOICA 
entre otras, se puede citar el trabajo realizado por Hilda Jenny Noguera Vallejo y 
Sandra Milena Revelo, elaborado en el año 2001 y titulado “Evaluación de cinco 
políticas implementadas por FENALCE en la asociación de productores de trigo de 
la vereda San Isidro, del municipio de Imues, Departamento de Nariño”20.  
 
En este trabajo las autoras estipularon como objetivo principal evaluar los 
beneficios y limitantes de las políticas aplicadas por FENALCE en la asociación  
de productores de trigo de la vereda San Isidro del municipio de Imues, 
Departamento de Nariño; además conocer las expectativas que tiene la asociación 
con respecto a FENALCE, también determinar las necesidades que tiene la 
asociación. Con esta investigación concluyeron que la política sobre el cultivo de 
trigo y su manejo se encuentra bien cimentada dentro del grupo asociativo, es por 
ello que tiene gran aceptación y acogida. Los agricultores reconocen con gratitud y 
apoyo el respaldo de FENALCE. 
 

                                                 
19 ALOMIA BOLAÑOS, Antonio. Importancia del trigo en Nariño y el aporte Institucional en su 
desarrollo. CORPOICA. San Juan de Pasto.2000. 
20 NOGUERA VALLEJO, Hilda Jenny y REVELO, Sandra Milena. Evaluación de cinco políticas 
implementadas por FENALCE en la asociación de productores de trigo de la vereda San  Isidro, del 
municipio de Imues, Departamento de Nariño. San Juan de Pasto, 2001, 150 p.  Trabajo de grado 
(sociólogas). Universidad de Nariño. Facultad de Ciencias Humanas. Programa de Sociología. 
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En cuanto a la política de gestión empresarial lograron detectar que los 
agricultores no la desconocen totalmente; pero ven en el estado del tiempo (clima) 
y a la falta de recursos económicos como obstáculos para que exista una 
verdadera gestión empresarial, por ello se solicita a FENALCE retomar esta 
temática. 
 
Cabe anotar que los agricultores han adquirido un basto conocimiento sobre su 
labor, más sin embargo ellos acuden en muchas ocasiones a instituciones como 
las mencionadas anteriormente con el fin de adquirir capacitaciones y/o recursos 
que les permitan mejorar sus conocimientos, sus cosechas y sobre todo su calidad 
de vida.  
 
Un estudio  muy importante es el que realizó en el año 2007 Silvia Amaguaña de 
Lozano el cual  lleva por titulo “Análisis de los efectos de la apertura económica 
sobre la economía campesina del municipio de Yacuanquer departamento de 
Nariño”21.  Este estudio se ha constituido en uno de los pilares para la realización 
de la presente investigación porque sin duda alguna  ha brindado valiosos aportes 
para la comprensión de la realidad por la que atraviesa el municipio de 
Yacuanquer en especial el sector triguero, que ha sido uno de los más afectados 
con la apertura económica.  
 
Para la autora el objetivo general de este trabajo fue aproximar los efectos de la 
apertura económica en el sector triguero en la economía campesina del municipio 
de Yacuanquer y como objetivos específicos plantea hacer un análisis de la 
división del trabajo por edad y sexo al interior de la economía campesina, 
cuantificar costos de producción, rentabilidad y comercialización, establecer las 
condiciones de vida del productor campesino después de la apertura económica, 
establecer las características y condiciones en la economía campesina después 
de la apertura económica, evaluar los alcances reales de la política en materia de 
fomento al desarrollo de la economía en el municipio de Yacuanquer y determinar 
las principales tendencias y perspectivas de la economía campesina después de 
la apertura económica.  
 
Con este trabajo la autora concluye que  en los estudios de desarrollo económico 
y sociocultural, la población constituye una variable de gran importancia, su 
composición y su estructura son índices básicos en el desarrollo de la región, 
además en las fuerzas productivas campesinas se observa falta de conocimientos 
agropecuarios, el empleo de trabajo rudimentarios, inexistencia de una tecnología 
adecuada, mala preparación de suelos, los agricultores no compran semillas 
                                                 
 
21 AMAGUAÑA DE LOZANO, Silvia.  Análisis de los efectos de la apertura económica sobre la 
economía campesina del municipio de Yacuanquer, departamento de Nariño. San Juan de Pasto, 
2007, 93 p.  Tesis de especialización (desarrollo regional). Universidad de Nariño. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
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mejoradas para las siembras, utilizan un mismo plaguicida para todo tipo de cultivo 
y en términos generales, el impacto de la apertura económica en le municipio de 
Yacuanquer ha generado un panorama bastante complejo, debido a la restricción 
y posibilidades de desarrollo de estos productores y sus familias.    
 
4.2   MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
 
Para la realización de este estudio se  tendrá como fundamento teórico la 
Sociología Rural,  área especializada de la Sociología. La Sociología Rural 
corresponde a “un desarrollo del siglo XX y anteriormente a la segunda guerra 
mundial, tuvo su crecimiento más importante en Estados Unidos”22 
 
La Sociología Rural enfoca su universo de estudio al análisis de las relaciones 
sociales que se establecen en  áreas no metropolitanas; es una parte de las 
ciencias sociales que se inclina con mayor énfasis al estudio de los fenómenos 
sociales, económicos y culturales que se originan localidades geográficas rurales, 
donde la población es relativa y de poca densidad. 
 
Etimológicamente la palabra rural se deriva del latín “ruralis  rústico, rural de: rus, 
ruris, el campo”23,  es decir, lo relacionado con el campo.  
 
Una característica importante en la sociedad rural es la baja densidad poblacional, 
la que es impuesta por la naturaleza misma de la ocupación agrícola y brinda 
muchas ventajas frente a la alta densidad poblacional propia de las ciudades, ya 
que ofrece la oportunidad de paz y soledad que difícilmente se encuentra en los 
centros urbanos, “En el campo hay abundante aire fresco, un aire no contaminado, 
hay abundancia de césped, árboles, flores, pájaros y demás bellezas naturales”.24  
 

A causa de la naturaleza de la ocupación agrícola, el agricultor vive en un 
ambiente radicalmente diferente al del poblador urbanizado. En primer lugar, 
debería concederse gran importancia al hecho de que prácticamente todos los 
aspectos de la vida rural se hallan directamente condicionados por el 
ambiente físico. Las actividades agrícolas necesitan del trabajo realizado al 
aire libre. Esto significa que el agricultor se halla expuesto directamente al 
clima. El agricultor se asolea bajo las benéficas influencias de la abundante 
luz solar, respira el aire puro del campo y se refresca con las límpidas brisas. 
Se halla en contacto directo con la naturaleza.25 

 
                                                 
22 NEWB, Haword y SEVILLA GUZMAN, Eduardo. Introducción a la Sociología Rural. Editorial 
Alianza, Madrid. 1983, p.19. 
23 CORRIPIO, Fernando. Diccionario etimológico general de la lengua castellana. 3 ed. Editorial 
Bruguera S.A. Barcelona. 1973, p.419. 
24 LYNN T. Smit. Sociología de la vida rural. Editorial Bibliográfica. Buenos Aires, Argentina. 1960, 
p.19.  
25 Ibíd., p. 21. 
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El campesino depende de los factores climáticos,  a la vez que recibe sus 
beneficios  sufre las inclemencias del clima, su trabajo lo realiza en contacto libre 
con el medio ambiente, a pesar de su escaso nivel de escolaridad el campesino 
tiene un amplio conocimiento de la dinámica del clima así como sobre sus 
funciones; se guía por este conocimiento popular para las épocas de siembra y de 
cosecha. 
 
4.2.1 Economía campesina: Uno de los renglones más importantes dentro de la 
economía nacional corresponde a la producción agrícola; en Colombia la 
economía campesina desempeña un papel fundamental en la generación de 
empleo, en los ingresos de una buena parte de las familias, así como en su aporte 
al sustento alimentario del conjunto de la sociedad.  
 

En 1995 la CEPAL, distingue la economía campesina como aquel sector de la 
actividad agropecuaria en el que el proceso productivo es adelantado por 
unidades de tipo familiar, con el objeto de asegurar ciclo a ciclo, la 
reproducción de sus condiciones de vida y trabajo, con una racionalidad 
distinta de la que caracteriza a la agricultura empresarial, que por contraste, 
maneja los recursos en función de maximizar la tasa de ganancia y 
acumulación.26 

 
Desde esa perspectiva, en la economía campesina no se puede hablar de 
generación de plusvalía, de renta y obrero, entre otras, porque estas categorías 
son propias de la economía capitalista, se dice entonces que la economía 
campesina se basa en el trabajo familiar donde el agricultor cultiva la tierra por su 
cuenta, produce lo que necesita para su subsistencia y la de su familia, lo hace 
con su fuerza de trabajo al igual que con la ayuda de algunos miembros de su 
familia, “no emplea (o apenas se emplea) trabajo asalariado, y solo se toman en 
consideración los ingresos provenientes de las actividades dentro de la unidad”27 
su producción es consumida casi en una totalidad por la unidad familiar y el poco 
excedente que le queda lo destina para el mercado local. 

 
En la teoría sobre la economía campesina desarrollada por Chayanov, él concluye 
que: 
 

 “La economía campesina es una forma de producción no capitalista, que 
existe en un modo de producción campesina, diferente del modo de 
producción capitalista, y para el cual  no existe ganancia, salario ni renta; 
además la ausencia de estas categorías implica que no es posible determinar 

                                                 
26 SIABATO PINTO, Tarcisio. Problemas agrarios Colombianos. Ediciones siglo XXI, Bogotá. 1986. 
p. 373. 
27 Principales enfoques sobre la economía campesina. En: Revista de la CEPAL. Abril de 1982.  
p.128. 
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la retribución respectiva de los factores de producción: capital, trabajo, 
tierra…”28 
 

Frente a la economía campesina, fuera de los anteriores, existen además los 
enfoques modernizantes y el clásico marxista, el primero hace énfasis en la 
dicotomía entre lo moderno y lo tradicional, lo moderno hace alusión a la ciudad y 
lo tradicional al campo; se dice que en los países subdesarrollados el sector 
agrario y por ende la economía campesina es un sector tradicional y estancado 
“basado en la producción de subsistencia, con escasos excedentes para la 
comercialización…”29 
 
Por su parte Marx concibió al campesino como un capitalista por el hecho de 
poseer medios de producción, que se caracteriza por la propiedad privada en 
pequeña escala “los campesinos combinan, en un solo grupo social, las dos 
categorías básicas de la sociedad capitalista: la burguesía y el proletariado”30, sin 
embargo, tanto Marx como Lenin consideran la economía campesina como “una 
anomalía residual en caso de liquidación”31. 
 
La producción campesina –la no industrializada- de países como Colombia tiene 
una serie de dificultades que le impiden surgir y mucho más en las actuales 
circunstancias de competencia internacional, la producción interna responde a 
cantidades muy pequeñas, a diferencia de  los países del norte, los campesinos 
están abocados al empleo de una técnica que no  es compatible con una 
producción intensa, fuera de que no tiene capacidad económica para implementar 
una producción  de alta calidad y de competencia con  la de importación,  ”la 
producción campesina se hace en tierras de baja calidad… el productor 
campesino se ve obligado a usar técnicas atrasadas, que rinden muy poco. Esto 
se debe a la falta de capital y a la superficie tan pequeña de la tierra…”32 
 
4.2.2 La Familia Campesina: es una unidad económica para la producción social 
en la medida en que dispongan de algún medio de producción ya sea tierra o 
capital y que además organice la división familiar en función de la producción de 
algún bien o servicio. 
 
La tierra como medio de producción tiene que estar al servicio de la familia, 
aunque no sea de su propiedad, y de el trabajo que se realice en ella debe 
derivarse los bienes y servicios que han de intercambiar a mediana escala. Las 
unidades productivas de subsistencia familiar no están en la capacidad  de 
generar un excedente para el intercambio en grandes mercados. 

                                                 
28 Ibíd., p.128. 
29 Ibíd., p.120. 
30 Ibíd., p.123. 
31 Ibíd., p.127. 
32 VARGAS SIERRA, Gonzalo. Comunidades campesinas. Ediciones Usta. Bogotá, 1989. p.382. 
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Por lo general la familia campesina esta desprovista de una educación de calidad, 
su nivel de vida es reducido, labora en minifundios con su propia fuerza de trabajo, 
estableciendo así diversas formas de relaciones de producción. 
 
La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad, el papel de la 
familia es mucho más importante en el campo que en la ciudad, ya que la familia 
rural desempeña con mayor éxito las tareas de mantener, cuidar y criar los niños 
confiados a su cuidado, en cuanto a la educación y entretenimiento el sistema de 
aprendizaje gira en torno  a la agricultura, para de esta manera brindar a las 
generaciones futuras el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar de 
manera satisfactoria las labores rurales y la existencia de la familia, respecto a lo 
anterior se puede decir que la familia rural ha ejercido más influencia al trasmitir la 
herencia cultural del grupo de una generación a otra. 
 
La familia rural posee varias características sobresalientes, estas desempeñan 
funciones en forma mucho más cabal y completa que el grupo urbano, existe una 
unión de marido a mujer, de padres e hijos, esta familia esta más íntimamente 
integrada  y es más sólida y permanente en comparación con la familia urbana. 
 
La mujer juega un papel protagónico en la organización familiar, las mujeres 
participan en casi todo el trabajo agrícola, siembran, abonan, deshierban, 
cosechan y con algunas excepciones aran el terreno que va a ser cultivado. 
Dentro de la familia rural la mujer -en su rol de madre- cumple una función 
expresiva al interior de la misma ya que de ella depende “el cuidado de los hijos y 
las tareas domésticas, así como un rol fundamental en la vida afectiva de la familia 
por estar más próxima y en forma más constante con sus hijos”33.  
 
En la vereda El Rosario se encuentran, dentro del proceso de producción-cosecha 
del trigo, las mujeres ajuntadoras quienes se dedican a recolectar el trigo que se 
ha quedado una vez pasa la cosecha; ellas a lo largo de la historia de la vereda 
han fortalecido su espíritu y lucha por conservar su tradición de mujeres 
trabajadoras, llenando de amor y responsabilidad cada lugar en el que participan, 
para lograr de esta manera un reconocimiento que las posicione como personas  
de valor e importancia dentro de la comunidad.  
 
A pesar de que actualmente la mujer esta en igualdad de condiciones con el 
hombre aún existen tareas que se consideran exclusivas para las mujeres y otras 
para los hombres, “La función femenina dominante es la de ama de casa, esposa 
y madre, éste empleo no les permite, normalmente competir con los hombres del 
mismo status social y, en general, no produce unos ingresos familiares 
comparables a los de éstos”34, mientras que “El rol del padre se basa en ser la 

                                                 
33 PAEZ  MORALES, Guillermo. Sociología de la familia. Ediciones USTA. Bogotá, 1984. p.96. 
34 FROMM, Erich et al. La familia. Ediciones Península. Barcelona, 1970. p.55. 
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jefatura económica y la cabeza visible de la familia, además de ser la fuente de la 
fuerza y la autoridad”.35  
 

Taylor ha indicado que el grado en que el familismo es característico de las 
áreas rurales tiene tanto ventajas como desventajas. Sobre el lado positivo, él 
menciona que el estrecho contacto cotidiano entre padre e hijos profundiza 
sus efectos y cuidados recíprocos, somete constantemente al hijo a la 
tradicional integridad moral de la familia rural y práctica constantemente ante 
sus hijos la ética social y las normas aceptadas de conducta de la familia.  
 
Pero, en su aspecto negativo, es necesario reconocer lo siguiente: 1) la familia 
es en cierto modo una corporación cerrada, altruista con respecto a los 
miembros pero egoísta con respecto a los extraños; 2) los contactos limitados 
contribuyen a estrechar aún más las opiniones inflexibles; 3) la naturaleza de 
las asociaciones familiares fomenta los clanes; y 4) las personalidades de los 
individuos se mantienen aproximadamente al mismo nivel36. 
 

4.2.3  Una mirada al interior de la familia: Para el funcionalismo estructural la 
familia nuclear se ha constituido en la célula fundamental de la sociedad, es 
el grupo social básico creado por vínculos de parentesco, “el término familia 
incluye tanto los parientes del padre como de la madre”.37 Desde esa perspectiva, 
la familia es considerada como un grupo de personas que se interrelacionan para 
lograr un fin, junto  con un sistema de valores, normas, pautas y en donde se 
empieza el proceso de socialización, es decir, sociológicamente la familia se la ve 
como un grupo social porque está constituido por un grupo de personas de 
diferente edad  y sexo, vinculados por lazos de consenso, con relaciones sociales 
e interpersonales, de afectividad, de confianza a tender a una duración. 

 
La familia es esencialmente una unidad de solidaridad difusa. Por lo tanto, sus 
miembros deben compartir en un grado fundamental un status común en el 
sistema general; lo que significa que, a pesar de su diferenciación por sexo y 
edad, deben evaluarse en ciertos respectos como iguales. La familia como 
unidad tiene un cierto orden de “reputación” en la comunidad. Sus miembros 
comparten un hogar común y, por lo tanto, la evaluación de éste en términos 
de ubicación, carácter, tienen un estilo de vida común. Si la posición de los 
padres en la comunidad es relativamente alta, sus ventajas en cierto grado 
deben ser compartidas por los hijos, ya sea que éstos las “merezcan” o no; lo 
mismo sucede, claro esta, con las desventajas de un bajo status del padre38. 

 
                                                 
35 Ibíd., p.186. 
36 Ibíd., p.270-271.  
37 LYNN T. Smit. Sociología de la vida rural. Editorial Bibliográfica. Buenos Aires, Argentina. 1960,  
p.396. 
38 PARSONS, Talcott. Ensayos de Teoría sociológica.. Editorial Paidos. Buenos Aires, Argentina 
1967.p.364. 
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La familia constituye un  hecho fundamental en la sociedad y no  se basa en la 
unión simple entre una pareja; según Durkheim, para que haya familia “no es 
necesario que haya cohabitación ni es suficiente que haya consanguinidad. Se 
requiere, además, que se tengan derechos y deberes sancionados por la sociedad 
y que unan entre si a los miembros de que se compone la familia, se pude decir 
entonces que la familia existe solo en cuanto institución social, jurídica y moral, 
puesta bajo la salvaguardia de la colectividad circundante” 39.  

Estudios históricos como el análisis hecho por Spencer sobre la evolución de la 
familia, demuestran que esta institución social ha sufrido modificaciones, pasando 
de ser grupos pequeños, incoherentes e indefinidos a grupos más complejo, “las 
familias contemporáneas funcionan mejor que sus predecesoras respecto al 
bienestar de la especie, de los hijos, de los padres y de la sociedad”40. 

Además se puede citar investigaciones hechas por el antropólogo Lewis Henry 
Morgan, con respecto a la familia dice “que es el elemento activo, nunca 
permanece estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior 
a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a un grado más 
alto”41.   

La familia tal y como se la conoce hoy no siempre ha existido, esta ha 
evolucionado a través del tiempo modificando gran parte de sus costumbres y/o 
funciones de cada uno de sus miembros, según Morgan la familia ha tenido cuatro 
etapas:  

a. La familia consanguínea: “es la primera etapa de la familia en donde todos los 
abuelos y abuelas, en los limites de la familia, son maridos y mujeres entre si. Lo 
mismo ocurre con sus hijos”42. 

b. La familia punalúa: “Es el primer progreso en la organización de la familia 
consistió en excluir a los padres y los hijos del convenio sexual reciproco, el 
segundo ha consistido en la exclusión de los hermanos y las hermanas”43 

c. La familia sindiásmica: “se formaban ya parejas conyugales unidas por un 
tiempo más o menos largo; el hombre tenia una mujer en jefe (no puede aún 

                                                 
39 DURKHEIM, Emilio. La familia, citado por PÁEZ MORALES, Guillermo. Sociología de la familia. 
Ediciones USTA. Bogotá. 1984.  p. 485. 
40 RITZER, George. Teoría sociológica Clásica. Quinta Edición Mc Graww-Hill Interamericana de 
España, S.A.U. p.164. 1993. 
41 MORGAN, La familia, citado por  ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada 
y el estado. Editorial Progreso. España, 1978.  p.15. 
42 Ibíd., p. 23. 
43 Ibíd., p. 24. 
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decirse que una mujer favorita) entre sus numerosa esposas y para ella el esposo 
principal de todos”44.  

d. La familia monogámica: “Se funda en el poder del hombre, con el fin de formar y 
de procrear hijos de una paternidad cierta y esta paternidad se exige porque esos 
hijos, en calidad de herederos directos, ha de entrar un día en posesión de los 
bienes de la fortuna paterna”45.   

Según lo anterior, el núcleo familiar ha sido la unidad más común en épocas 
anteriores y aún hoy se privilegia como la unidad básica de organización social en 
la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la 
familia moderna ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 
funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. En cuanto a su 
composición, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia católica y la sociedad 
colombiana en general por imponer la familia nuclear formada a partir del contrato 
matrimonial, en el país encontramos diferentes  formas de familia, entre otras: la 
familia nuclear compuesta por padre- madre e hijos, familia con jefe femenino 
conformada por madre e hijos, la familia con jefe masculino compuesta por padre 
e hijos. 

La familia, a pesar de sus cambios, se mantiene como fuente de afecto y apoyo 
emocional para todos sus miembros; todavía es hoy la responsable de la 
socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 
comunicación han asumido un papel muy importante.  

Una de las muchas formas como la familia socializa el niño, consiste en darle 
modelos para que copie, si la forma de comportarse de la madre no es la mejor, la 
educación que va tener los hijos no va a ser la adecuada, una familia con múltiples 
problemas va a sufrir la depresión de toda una variedad de problemas e 
insuficiencias; pero al contrario si los miembros trabajan juntos en familia, como un 
equipo y comparten juntos el producto de sus esfuerzos van  a lograr una buena 
relación en su hogar.     
 

Desde el punto de vista de cualquier persona dada, las pautas  
institucionalizadas de su propia sociedad constituyen uno de los aspectos más 
fundamentales de la situación concreta en la que actúa. En su rol de hijo, 
padre, marido, ciudadano miembro de una iglesia, las pautas institucionales 
definen las metas que se espera que alcance, los medios entre lo que puede 
escoger y los sentimientos y las actitudes que debe manifestar.46 

 

                                                 
44 Ibíd., p. 34. 
45 Ibíd., p. 52. 
46PARSONS, Talcott. Ensayos de Teoría sociológica. Editorial Paidos. Buenos Aires, Argentina 
1967.p.126. 
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4.2.4  Realidades y matices de la comunidad: Parsons define la comunidad 
como “una colectividad de miembros que comparte sus actividades cotidianas”47; 
es una organización social donde los miembros se unen con el fin de ser 
partícipes de ciertas actividades, los sujetos que la integran se encuentran unidos 
por vínculos y por objetivos comunes que priman sobre los particulares.  

Por su parte Ferdinand Tonnies la define como “la auténtica vida común adecuada 
al hombre; donde existen relaciones sociales entre dos personas y en las que 
cada una se siente obligada a prestar a la otra diversos servicios concretos e 
igualmente es consciente de su derecho a otros servicios determinados. La 
comunidad no simplemente es una posibilidad de vida común, sino una etapa de 
la realidad social” 48. 

En el caso de la comunidad rural se la considera como un “área de asociación de 
presencia mayor que una vecindad, en la que la mayoría de las gentes utilizan la 
mayoría de los servicios sociales, económicos, religiosos etc, necesarios para su 
vida colectiva y en la que existe un acuerdo general sobre las actitudes y los 
comportamientos básicos”49. 
 
La comunidad es una organización social cuyos miembros se unen para participar 
en objetivos comunes. La comunidad la integran individuos unidos por vínculos 
naturales o espontáneos y por objetivos que trascienden a los particulares. El 
interés del individuo se identifica con los intereses del conjunto.  
 
Desde el punto de vista antropológico se han realizado avances en cuanto al 
estudio de las comunidades campesinas; reconocen al campesino como un ser 
social dotado de aptitudes, valores y creencias, que mantiene constante relación 
con la ciudad; en este sentido, los campesinos no constituyen sociedades totales, 
sino que están relacionados con un todo integral, tienen vínculos con la vida 
económica y administrativa de las ciudades pero con una particularidad: no se 
identifican con ellas; los campesinos  tienen su propia forma de organización y su 
propia cultura, diferente a la de la ciudad aunque dependen de ella; por lo que se  
deja de considerar al campesino como un ente autosuficiente y aislado; “la 
comunidad campesina debe ser estudiada  como parte del Estado y de la 
civilización en la cual esta inserta”50. 
 
En cuanto a las relaciones sociales que se establecen entre los individuos del 
sector rural se puede decir que son unas relaciones cara a cara, se trata de 
“interacciones sociales  posibles únicamente en pequeños grupos primarios que 
                                                 
47 PARSONS, Talcott. El sistema social. Editorial Alianza, Madrid. 1982-1984. p. 528. 
48 TONNIES, Ferdinad, La comunidad, citado por Schoeck, Helmut. Diccionario de Sociología. 
Editorial Herder, Barcelona. 1981. p.119. 
49 DICCIONARIO DE Sociología. Fondo de Cultura Económica. México. Ediciones Asuri, 1944. v.5, 
p.54. 
50 Op. cit., p.117. 
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protegen al agricultor del aislamiento psicosocial y libera al hombre del campo del 
ruido, confusión, fricciones y tensión nerviosa de la ciudad”51.  
 
En este orden de ideas se debe entender que, en el caso de una comunidad 
campesina como la existente en la vereda del Rosario, los cambios producto de la 
aplicación de las políticas sobre el trigo no afectaron únicamente el sector de la 
economía, sino el sistema de las relaciones sociales y la cultura de la comunidad, 
las cuales, como se ha anotado,  han sido de mayor fuerza a las presentes en un 
vecindario citadino. Como toda comunidad campesina estaba dotada de 
relaciones entre sus habitantes de la dimensión “cara a cara”, con sus respectivos 
sentidos de reconocimiento entre sus miembros, los cuales desaparecen con los 
desplazamientos a otros lugares. En una palabra el campesino pasa de ser “fulano 
de tal” a ser un “nadie-desconocido” en la ciudad.  
 
Los cambios originados en la vereda el Rosario han desatado un impacto en la 
vida y en devenir de está, ya que  las comunidades se ven afectadas 
negativamente en su vida familiar, social, cultural y económica, cuando se ven 
abocadas  a cambios bruscos en sus formas de producción; debido a que dentro 
de la sociedad se pueden presentar diversidad de cambios que desestabilizan 
gran parte del sistema. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo que es caracterizar los 
cambios sociales, económicos y culturales que han presenciado los habitantes de 
la Vereda  el Rosario como resultado de la decadencia de su principal cultivo, se 
ha establecido una serie de categorías y/o ítems para de esta manera alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
4.2.5 Categorías de análisis: Dentro de este trabajo el cambio social, el 
económico y el cultural son las esferas a tenerse en cuenta, tanto a nivel 
comunitario como  familiar. 
 
Se dice que el cambio social hace referencia a las “variaciones o modificaciones 
en cualquier aspecto de los procesos, pautas o formas sociales, este cambio 
social puede ser progresivo o regresivo, permanente o temporal, planeado o sin 
planear, en una dirección o en múltiples direcciones, etc”.52 
 
Dentro del ámbito social se pretende ahondar específicamente en los siguientes 
aspectos: 
 
1. A nivel familiar: se trata de caracterizar y/o conocer lo referente a: 
 

                                                 
51 Ibid. p.19. 
52 FAIRCHILD, Henry Pratt. Diccionario de Sociología. s.n. México, 1880. p.30. 
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• Composición y modalidad: Se refiere a la manera como es la familia en su 
interior, se tiene en cuenta el número de integrantes dependiendo de esto la 
familia puede ser extensa o nucleada, el tipo de residencia si es neolocal  
(la familia reside en un nuevo hogar), matrilocal ( la nueva familia vive en la 
casa de los padres de la madre) , patrilocal (la nueva familia vive en la casa 
de los padres del padre), matrineolacal (La nueva familia vive en un hogar 
separado, pero cerca de la casa de los padres de la mujer), patrineolocal 
(La nueva familia vive en un hogar separado, pero cerca de la casa de los 
padres del hombre), la forma de unión ya sea de hecho o por consenso.  

  
• Valores: Son pautas de comportamiento  que se aprenden desde la niñez y 

que por medio de la socialización son transmitidas de una generación a 
otra. 
 

• Roles: Son cada una de las funciones que realiza el individuo en una 
determinada sociedad. 
 

• Forma de autoridad: hace referencia al grado de autoridad que tiene cada          
miembro de la familia, por ejemplo si la autoridad recae sobre el padre se 
pude decir entonces que existe patriarcado, si por el contrario recae sobre 
la madre existirá un matriarcado, pero si la autoridad la tienen todos los 
miembros del hogar se habla de autoridad compartida. 
 

 2. A nivel de la comunidad interesa analizar lo concerniente ha: 

• Organización social: Se refiere a la forma como se organizan personas que 
interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 
sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. 

• Interrelaciones sociales: Son las relaciones que establecen los individuos 
de una colectividad, son interacciones reguladas por normas sociales, entre 
dos o más personas, donde cada persona tienen una posición en la 
sociedad y desempeñan un determinado rol.  

En cuanto a los cambios ocurridos en el ámbito cultural se puede decir que los 
temas ha estudiar son aspectos relevantes dentro de la comunidad, porque de una 
u otra manera forman parte de su idiosincrasia y los diferencian de otras 
poblaciones, las pautas culturales son un legado de la comunidad que por medio 
de la tradición oral han sido heredadas a nuevas generaciones, pero pese a los 
esfuerzos de la comunidad por mantener intactas sus costumbres, estas han 
variado un poco debido a la presencia de factores externos, que con su accionar 
dejan evidenciar cambios tanto a nivel familiar como a nivel comunitario, se puede 
decir entonces que  los  cambios culturales: Se refieren a las  “ modificaciones en 
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la civilización de un pueblo, es decir, en el medio construido por el hombre, que se 
producen automática o deliberadamente”.53  
 
Para lograr una mejor comprensión sobre el cambio cultural específicamente en 
una zona rural, como lo es el caso de la vereda el Rosario, se acude al concepto 
de Manuel Alers Montalvo, él considera que es agente de cambio cultural en el 
sector rural “aquel que trata de crear nuevos hábitos en los cultivos, en las formas 
de administrar la finca, en materia de conservación de suelos, en la alimentación, 
en la salud, en la vivienda, etc”54, se acude a este concepto puesto que se 
considera que es idóneo y acertado para la realización de este trabajo porque 
vislumbra  los aspectos que deben o pueden ser tenidos en cuenta para abordar 
los cambios a nivel cultural en un sector rural y coincide con la mayoría de las 
categorías previstas.  
 
Dentro de esta investigación los aspectos culturales  a tenerse en cuenta son los 
siguientes: 
 
1.  A nivel familiar:  Las fiestas tanto religiosas como paganas y la gastronomía 
han sido aspectos predilectos para abordar los cambios  culturales dentro de esta 
investigación, debido a que tienen gran relación con el tema de la disminución del 
cultivo de trigo, más sin embargo cabe aclarar que no se desconoce la existencia 
de otros factores. 
 

• Fiestas paganas: hace referencia a las actividades culturales y de diversión 
que se celebran en una localidad en unos días determinados. 

 
• Fiestas religiosas: Solemnidad religiosa en conmemoración de algún Santo.  

 
• Gastronomía: es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación 

y su medio ambiente o entorno. 
 
2. Los aspectos culturales a tenerse en cuenta a nivel de la comunidad son los 
siguientes: 
 
-Formas de ayuda:   
 
• Siembra: es el acto de depositaren en la tierra ciertas semillas que más tarde 

darán unos frutos,  indica el inicio de un nuevo ciclo en la producción agrícola. 
 

                                                 
 
53 Ibíd., 30 
54 MONTALVO, Manuel. Sociología: Introducción a su uso en programas agrícolas rurales. Editorial 
SIC. s.l, 1960. p. 35 
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• Cosecha: la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas 
de los campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca el 
final del crecimiento de un fruto en particular. 
 

• Comercialización: Son todas las operaciones de compra y venta de cualquier bien 
o servicio, excluyendo las herramientas y mecanismos para realizar dichas 
transacciones. 

Como se ha mencionado anteriormente también se pretende caracterizar los 
cambios en el ámbito económico, se dice que los cambios económicos “ Se 
producen como consecuencia de los cambios: primero, en el número y en las 
cualidades de los seres humanos; segundo, en la acumulación de conocimientos 
humanos, sobre todo cuando se aplican al dominio del hombre sobre la 
naturaleza; y tercero, en la matriz institucional que define la estructura que motiva 
a la sociedad”55. 
 
Para analizar este punto se ha considerado pertinente abordar los siguientes  
aspectos:  
 
1. A nivel familiar: 
 

• Ingresos: Es la cantidad de dinero que entra a una familia y que puede 
gastar en un periodo determinado, son fuentes de ingresos económicos, 
sueldos, salarios, alquileres y demás. 

• Egresos: Son los gastos o salidas de dinero que tiene una familia. 
 

• Tipo de actividad: Hace referencia a la actividad o rol que desempeña cada 
miembro del hogar. 

 
2. Dentro del ámbito comunitario se pretende caracterizar lo siguiente: 
 

• Índices de producción: Son guías que muestran como es el comportamiento 
de la producción, si asciende o desciende o se mantiene estable. 
 

• Cambio en los medios de producción: Se refiere a la manera como la 
población del Rosario, en este caso por la disminución del trigo, se vio 
obligada a cambiar sus medios de producción, por ejemplo cambiar el 
azadón por un martillo, lo cual implica además un cambio en la actividad 
laboral, para el ejemplo seria de agricultor a auxiliar de construcción. 

                                                 
55 CAMBIO ECONÓMICO. Disponible en: www.libertaddigital.com/ilustracion. Documento 
electrónico Consultado el día 10 de enero de 2008. 
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4.2.6  Historia del trigo: “El trigo corresponde al género triticum del cual se 
conocen varias especies y estas a su vez se dividen en tres grupos”56. Su centro 
de origen ha sido señalado en el Suroeste de Asia y la evidencia demuestra que 
ha sido un importante bien agrícola desde los tiempos prehistóricos. Los primitivos 
exploradores y comerciantes introdujeron el trigo en Europa, y los colonizadores lo 
llevaron a Norte América, al principio del siglo XVIII.  
 

La producción de trigo en los Estados Unidos comenzó en Massachussets y 
se  difundió hasta occidente, con los colonos, durante los 200 años siguientes. 
 
En términos de superficie sembrada, el trigo es el segundo cultivo cerealícola 
en importancia en Estados Unidos, siendo superado únicamente por el maíz. 
En Canadá es el cultivo más rentable. 
 
A Colombia lo trajeron los españoles en la época de la conquista, 
implantándolo en los valles de Santa Marta, luego se desplazo al Tolima, Huila 
y Valle del Cauca. Posteriormente, hacia el año de 1818 se acaba su cultivo 
en las zonas cálidas por enfermedades como la roya, desplazándose al clima 
frío. Actualmente se cultiva únicamente en las zonas frías.57 
 

Los trigos Colombianos  como fueron importados de Europa tienen características  
que son básicamente de trigos intermedios entre blandos y duros. El trigo 
Colombiano por sus características tiene una vocación de producción para pan 
tipo europeo, es decir, pan pesado con alto contenido de sólidos de alta densidad, 
con grasa, mejores contenidos de proteína y más fibra, debido a que utiliza 
harinas más integrales que las que se usa para la elaboración del pan blando, que 
es el concepto de pan de Estados Unidos de baja densidad, inflado, blanco y de 
bajo contenido de proteína. 
 
El trigo Colombiano hoy se utiliza para el autoconsumo de las familias, para la 
elaboración de cuchucos, pan, arepas o tortillas y también para la comida de las 
gallinas de patio, por el auge de nuevos productos como enlatados y embutidos el 
consumo de cuchuco y otras comidas típicas derivadas del trigo es decreciente en 
el país y sobre todo en el sector rural. 
 
4.2.7  El problema de la producción de trigo en el país: La producción de trigo 
se ha visto afectada de manera considerable, Colombia fue un gran productor de 
trigo en los años 50, eso fue suprimido por lo que pareció ser un buen plan 
llamado "Alimento para la Paz”, que consistía en enviar desde de los Estados 

                                                 
 
56 DURAN, Reina. Cuando siembres… ¡siembra trigo!. Editorial Futuro. San Cristóbal Venezuela, 
1993. p.5. 
57 PEREZ ACERO, José Joaquín. Cultivos (Cereales, leguminosas, oleaginosas) Editorial UNAD. 
Bogotá. 2000. p.179.   
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Unidos alimentos a los países pobres, esto destruyó los mercados agrícolas 
locales en los países receptores, abriendo mercados al comercio agrícola de los 
Estados Unidos. 
 

El Gobierno Colombiano, a través de convenio impuesto por  los Estados 
Unidos, aceleró las importaciones. Se congelaron los precios de sustentación 
del IDEMA a los productores durante 10 años. Los costos de producción se 
incrementaron. El trigo importado era fiado, para ser pagado a largo plazo y 
con una tasa de interés del 2% anual.  Hasta finales de los años ochenta, 
Colombia siguió el modelo de desarrollo cepalino basado en la sustitución de 
importaciones. Durante la administración de Gaviria se avanzó en la apertura 
de la economía colombiana en varios campos. Fue así como se redujeron 
sustancialmente las tarifas arancelarias, se eliminó la licencia previa para un 
conjunto muy apreciable de partidas arancelarias, se liberó el mercado 
cambiario, se modifico la legislación de inversión extranjera y se abrió el 
mercado de servicios en  una proporción importante, entre otros. 
Simultáneamente, se dio un gran impulso a la integración andina al eliminarse 
de manera integral los aranceles vigentes al comercio entre los países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones “(CAN: Colombia, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Bolivia) y al haberse adoptado posteriormente, y al menos 
parcialmente, el Arancel Externo Común Andino (AEO).58 

 
Ante la implementación de esa política, las campesinas y campesinos 
colombianos simplemente no pudieron competir con el comercio agrícola de las 
grandes potencias mundiales, y en este caso específicamente el de Estados 
Unidos; un gran productor puede sobrevivir a las fluctuaciones de los precios en el 
mercado mundial, pero un pequeño granjero no. 

  
Desde la década de 1990, se aplicaron políticas de apertura ya iniciadas  a 
comienzos de los años ochenta guiadas por organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Tales políticas se aplicaron con mayor fuerza a 
comienzos de los años noventa, lo cual puso en evidencia la escasa 
competitividad de la agricultura colombiana que generó dentro del sector 
agrario grandes crisis económicas y sociales, en diferentes regiones del país y 
en muchos productos agrícolas como fue el trigo. 59 

En entrevista realizada a un habitante de la vereda el Rosario, cultivador de trigo, 
él clarifica el proceso de desestimulación a la producción por parte del gobierno.  

                                                 
 
58 GARAY, Jorge Luis. et al. La negociación agropecuaria en el TLC, alcances y consecuencias. 
Ediciones Antropos. Bogotá. 2006. p.29. 
59 Ibíd., p.32. 
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También empezó a decaer el trigo cuando vinieron los de Corpotrigo, vinieron 
a ofrecer alternativas de que daban 400 mil pesos por hectárea siempre y 
cuando deje el potrero de producir trigo, que le sembraran lo que quieran 
menos trigo durante 3 años, ya cuando llegó la época de sembrar nosotros 
decíamos que cuando nos iban a pagar lo cual nunca llegaron a pagarnos, 
nos hicieron un daño, mucha gente se hizo anotar pero nunca eso se dio 
porque nunca pagaron, entonces la gente perdió por no cultivar el trigo.60 

 
Con lo anterior se puede notar cómo el gobierno colombiano por medio de sus 
instituciones ha frenado la producción de trigo y ha intentado acabarla totalmente, 
dejando a cientos de familias en una crisis socioeconómica que se agudiza cada 
vez más. Con su política el gobierno dio impulso a la diversificación en el campo,  
“Corpotrigo, el gremio de los molineros de trigo, pagó $400 mil por hectárea a 
cada agricultor que abandonara el cultivo y no volviera  a ese producto durante 3 
años…” 61, el argumento, para sustentar tal política ante los campesinos, se basó 
en sostener que para la industria molinera el producto nacional es de mala e 
inapropiada calidad para las labores molineras, buscaban disminuir las compras 
del trigo nacional.  
 
En 1976 cuando el presidente Alfonso López Michelsen  liberó los precios del 
grano, ya no había productores que adelantaran la recuperación del cultivo  para 
abastecer de manera óptima  al país, de ahí que las importaciones han aumentado 
a un ritmo sorprendente. 

 
Con la aceleración de la apertura económica desde 1990, se ha llegado a 
importar 1.100.000 toneladas anuales de trigo. Igualmente se importa toda 
clase de pastos y derivados del trigo. La producción nacional ha disminuido a 
niveles ínfimos que no superan las 20.000 toneladas en Nariño. Se acabaron 
los precios de sustentación del IDEMA. Se eliminaron los créditos a la gran 
mayoría de cultivadores. La comercialización, la investigación, la extensión y 
el fomento del cultivo se redujeron a su mínima expresión.62 

 
Pese al “complot” contra la producción de trigo, esta aun persiste en varias zonas 
del país, principalmente en municipios de Nariño como Yacuanquer, Guaitarilla, 

                                                 
60 Erazo. Segundo. Habitante de la vereda El Rosario. Entrevista realizada el día 18 de Diciembre 
de 2008. 
61 GARAY, Op.cit. p.294.  
62 PEREZ ZAPATA, Hernán. La Conspiración del trigo. Disponible en: 
http://lists.econ.utah.edu/pipermail/reconquista-popular/2002June/002827.html. Documento 
electrónico consultado el día 4 de marzo de 2008. 
   
 
 
 
.  
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Imues, Túquerres entre otros, pero cabe anotar que la producción es en su 
mayoría para el consumo doméstico y se hace de forma tradicional. 
 
 4.2.8 El trigo y su importancia en la economía Nari ñense: A pesar de la 
importación de trigo en Colombia, sigue siendo un renglón importante en la 
actividad agrícola del Departamento de Nariño, especialmente para pequeños 
productores de las partes altas de los Andes que lo rotan con maíz. 
 
Se calcula que en el 2005 se sembraron 12.000 hectáreas de trigo, el 15% de la 
producción se destinó para semilla y consumo familiar (arepas, sopas, coladas) y 
el resto para la venta en molinos. Alrededor del trigo se ha desarrollado una 
cultura ancestral que permite intercambio de mano de obra, el trueque por otros 
alimentos y la articulación con el sector agroindustrial y artesanal. 
 
El cultivo de trigo en el piso frío de Nariño, se localiza en áreas con fuertes y 
prolongadas pendientes, con diferentes grados de erosión, presencia acentuada 
de minifundio, lo que genera una alta presión sobre la tierra, de la cual se espera 
retorno económico, no solo para los alimentos de la familia, sino para atender 
otras necesidades; a esto se suma el hecho de que se siembra en monocultivo o 
en rotación con maíz, sin considerar estrategias de manejo y conservación del 
suelo.  
 

El sistema de cultivo del  trigo comprende una preparación del terreno, 
temprana y excesiva, que deja el suelo pulverizado y sin cobertura; algunos 
datos muestran drástica disminución del pH, de los contenidos de calcio, 
magnesio, materia orgánica, de la porosidad y profundidad efectiva y 
afloramientos del subsuelo. Por tales razones se ha planteado la necesidad de 
cambiar el uso del suelo a sistemas más competitivos y sustentables en la 
denominada zona de reconversión que se extiende por 16.000 hectáreas en 
10 municipios de la zona triguera de Nariño.  
 
En el trigo se podría decir que no existen agricultores empresariales con una 
alta tecnología; la mayoría son agricultores minifundistas de una baja 
tecnología que realizan la gran totalidad de las prácticas culturales 
manualmente. Luego se encuentra otro tipo de agricultor que se podría llamar 
de mediana tecnología, que se distingue del agricultor minifundista porque 
realiza ciertas labores de preparación del suelo con maquinaria, utiliza una 
mayor cantidad de fertilizantes y hace control de malezas. 
 
Para estos dos tipos de agricultores que se encuentra el primero 
especialmente en Nariño y la mayor parte de Boyacá y el mediano en ciertas 
áreas de Nariño (Yacuanquer, Pasto), Boyacá (Samacá, Paipa, Chiquinquirá) 
y Cundinamarca (Subachoque, Cajicá, Valle de Ubaté). Los principales  
municipios productores de trigo en el departamento de Nariño son: 
Yacuanquer, Guaitarrilla, Funes, Tangua, Ospina, Iles, Imues, Ipiales, 
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Sapuyes, el Contadero; siendo en la actualidad Yacuanquer, Guaitarrilla, 
Imues, Tangua  y Ospina los municipios que más se dedican a esta actividad. 
 
El trigo en Nariño es un cultivo sembrado en un 90% por agricultores 
minifundistas con una baja capacidad económica para adoptar tecnología, es 
por esto que en dicho cultivo solo existen dos tipos de niveles tecnológicos: el 
nivel bajo se caracteriza porque la mayoría de las labores se realizan 
manualmente, se hace muy poco uso de correctivos del suelo, fertilizantes, 
herbicidas y fungicidas;  aunque el agricultor utiliza semilla de variedades 
mejoradas, ésta comúnmente no es certificada. El nivel tecnológico medio se 
caracteriza por una mayor utilización de fertilizantes y pesticidas, en algunas 
zonas se cosecha con combinada, y utilizan semilla certificada. 
 
El proceso para la obtención de los productos y subproductos del trigo pueden 
ser de tipo industrial, o en gran escala, hasta el nivel familiar y doméstico, 
generando productos de consumo diario. 
 
Entre los subproductos se encuentran: el tamo, la granza, la mogolla y el 
salvado, la granza se destina  para  venta o alimento complementario para 
animales, el tamo se utiliza para camas o pisos para animales, rellenos para 
colchones y para la elaboración de artesanías.63 

 
4.2.9  El trigo y su producción en la vereda El Ros ario: La principal actividad 
económica de la vereda El Rosario es la agricultura, siendo el trigo su principal 
producto, la mayoría de las explotaciones son minifundios con áreas que oscilan 
entre 1 a 3 hectáreas.  Por lo general, utilizan mano de obra familiar o la de los 
predios vecinos especialmente para las labores de siembra y cosecha. 
 
Aunque han existido distintas fuentes de crédito otorgadas por la antigua Caja 
Agraria y por el actual Banco Agrario, factores como demasiadas exigencias para 
otorgar los préstamos, el tipo de explotación, la poca capacidad de 
endeudamiento, etc., hacen que el uso de los créditos sea bajo.  
 
La disponibilidad de insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e 
insecticidas no siempre ha sido  adecuada, ya que el alto costo de los insumos a 
hecho que el uso de semilla certificada cubra un bajo promedio  del área 
sembrada y más aún en los últimos años donde no existe entidad alguna 
encargada de producir semilla certificada en gran escala. 
 
La comercialización del trigo es muy deficiente y esto junto con la apertura 
económica es lo que más ha incidido en la drástica reducción del área de siembra 
en los últimos años. Más del 70% de la producción se vende a intermediarios que 

                                                 
63 ALOMIA BOLAÑOS, Antonio. Importancia del trigo en Nariño y el aporte Institucional en su 
desarrollo. CORPOICA. San Juan de Pasto, 2002. p.15.   
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no compran por kilogramos sino por cargas a precios muy por debajo del precio de 
sustentación establecido. 
 
Las tierras que antes eran sembradas con trigo están siendo reemplazadas con 
otros cultivos, ganado de leche y además para la explotación minera, aunque esta 
labor ha sido considerada como una fuente de ingresos para algunas familias de la 
vereda, también se ha constituido en una amenaza por la forma antitécnica con 
que se adelanta. 
 
Es pertinente decir que los habitantes de la vereda El Rosario del municipio de 
Yacuanquer se han visto afectados notoriamente por los cambios en la política 
sobre la producción de trigo en el país;  producción que se ha visto afectada por 
una política de desestimulación a la producción interna para ser reemplazada por 
una de importación del cereal, con la  disminución del cultivo del trigo como 
consecuencia visible. 
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Fotografía No. 1  Municipio de Yacuanquer - Panorám ica 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal
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4.3   MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL  
 
4.3.1   Historia del municipio.  “No se da con exactitud el cuando y el quien de la 
fundación de éste promisorio municipio del Departamento de Nariño. Datos 
históricos atribuyen su fundación a Don Lorenzo De Aldana en el año de 1.539. 
 
El municipio de Yacuanquer limita por el   Norte: Con los municipios de Pasto y 
Consacá; por el  Sur: Con el municipio de Imues; al Oeste: con los municipios de 
Guaitarilla e Imues; por el Este: Con el municipio de Tangua. 
 
4.3.2 Extensión. El municipio de Yacuanquer tiene una extensión territorial de 111 
kilómetros cuadrados; la extensión del área urbana es de 1.5 Km2; el área rural 
tiene una extensión de 109.5 Km2. 
 
Se encuentra ubicado a una altura de 2670 metros sobre el nivel del mar, siendo 
uno de los municipios más quebrados del departamento; por estar situado en la 
cordillera central, está rodeado por numerosas lomas y cerros entre los cuales 
están: Cerro de la Guaca, Cerro de Tacuaya y La Loma de la Vagabunda. 
 
4.3.3 Topografía. El 65% de la topografía es quebrada y solo el 10% es plana; 
debido a la cercanía del municipio al cráter del Volcán Galeras, se ha catalogado 
como zona de alto riesgo. 
 
4.3.4 Climatología. El municipio tiene una variedad de clima que va desde 
templado a frío e inmediaciones de páramo: una extensión de 24 kilómetros es de 
clima medio, 74 kilómetros es de clima frío y 13 kilómetros corresponden a 
páramo. 
 
4.3.5 Símbolos del municipio: 
 
- Escudo:  terciado en faja, dividido en tres partes iguales separados por dos 
líneas paralelas; la faja superior en campo blanco, lleva un sol de color amarillo del 
cual se desprenden 22 rayos que representan las 22 veredas del municipio y 
protegido por una espada la cual se encuentra desenfundada. 
 
La faja del medio en campo azul, se encuentra un altiplano de color verde 
amarillento, se encuentran ahí los instrumentos de trabajo que se utilizan para las 
labores agrícolas. En La faja inferior se encuentra el puente histórico de Tacuaya, 
que es un sitio turístico de la región. A cada lado del escudo se halla una espiga 
de trigo, demostrando así la importancia de este producto. Como lema esta “paz y 
trabajo”, debido a que son las principales características del municipio. 
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Gráfico Nº 1 Escudo del Municipio de Yacuanquer 

 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 
 
-  Bandera: se compone de 3 franjas, la superior de color amarillo, la cual es más 
ancha, la del centro de color verde y la inferior de color blanco; estas dos últimas 
guardan iguales proporciones en sus medidas. 
 
Significado de los colores: Amarillo: alusivo a la riqueza natural relacionado con el 
trigo, base prima de la economía del municipio. 
 
Verde: reflejo del campo y representa la esperanza y el futuro de vida, las cuencas 
y micro cuencas, la flora y fauna del municipio. 
 
Blanco: Color expresivo de principios y valores donde universalmente el hombre 
debe construir un sitio de convivencia, integración, cooperación, solidaridad, 
equidad, honradez, responsabilidad y otros aspectos que fundan la paz y 
tranquilidad. 
 

Gráfico Nº 2 Bandera del Municipio de Yacuanquer 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 
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4.3.6 División política administrativa: Yacuanquer cuenta con las siguientes 
secciones: Su capital Yacuanquer, 22 veredas (Arguello Alto, Arguello Bajo, 
Chapacual, El Rosario , Inantas Alto, Inantas Bajo, La Aguada, La Cocha, La 
Cuchilla, La Estancia, La Guaca, Mejia, Minda, Mohechiza Alto, Mohechiza Bajo, 
San Felipe, San José De Córdoba, Tacuaya, Taindala, Tasnaque, Zaragoza, La 
Pradera) y 9 Inspecciones de Policía Rural, pertenece a la Diócesis de Pasto, al 
circuito de registro de Pasto, al Distrito Judicial de Pasto y a la Circunscripción 
electoral de Nariño. 
 
Gráfico Nº 3  División política Municipio de Yacuan quer 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 
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4.3.7 Condiciones socioeconómicas del municipio de Yacuanquer: Según 
datos del SISBEN de 2005, la población total del municipio de Yacuanquer era de 
11.453 habitantes, distribuidos así: en el sector rural 8.612 y 2.841 el sector 
urbano. 
 
La tasa bruta de natalidad para el periodo 2004-2007 era del 39 por mil, lo cual 
indica que el municipio existe una tendencia a ampliarse la base en la estructura 
de la población correspondiente a la niñez. 
 
La tasa bruta de mortalidad se deduce según los registros oficiales de los 
fallecimientos ocurridos en el transcurso de un año, que asciende en promedio a 
29 defunciones por año, siendo la vejez la principal causa. 
 
El total de la población se ubica en los estratos I, II, III, IV y V, la mayoría de la 
población se concentra en los estratos más bajos, lo cual demuestra que existe un 
alto grado de pobreza. 
 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura, las familias por lo general 
producen para la subsistencia, algunos de sus miembros trabajan como 
asalariados estaciónales fuera de la unidad familiar.  
 
Los principales productos del municipio son el trigo, la papa, el maíz, la cebada y 
algunas hortalizas propias de clima frío, el hecho de que las unidades no puedan 
producir un excedente para el intercambio, las convierte en unidades productivas 
de subsistencia familiar. 
 
4.3.8 Vereda El Rosario: Se encuentra ubicada al noroccidente de la cabecera 
Municipal, limita: al oriente con San José de Córdoba y la Pradera, al occidente 
con San Felipe y Mohechiza Alto, al sur con San José de Córdoba y al norte con el 
Municipio de Consacá.  Tiene una extensión aproximada de 7.5 km², el total de la 
población es de 292 habitantes según el SISBEN de 2005, distribuidos en 62 
viviendas, la población está ubicada principalmente en la parte baja a una altura 
de 2.800 m.s.n.m, a lo largo de la carretera que comunica con San Felipe. La 
densidad de población es de 28 habitantes por km².  
 
Las viviendas de tapia y adobe están sometidas a una alta vulnerabilidad por 
amenaza de la explotación desordenada de materiales de construcción (arena) por 
medio de socavones que ya han causado daños irreparables en algunas 
viviendas.  
 
En esta vereda se ubican también importantes fuentes de agua subterránea que 
demandan una pronta atención. En la parte alta de la vereda, en el Parque Natural 
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del Galeras se encuentra ubicado un atractivo sitio paisajístico, la Laguna del 
Télpis.”64 

                                                 
64 INSUASTY GUZMAN, Julio Alejandro. Plan Municipal de desarrollo Yacuanquer, Alcaldía 
municipal. 2004 - 2007 
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5.   METODOLOGÍA 
 
El acercamiento al estudio de la sociedad  requiere que la metodología sea flexible 
para que en la aproximación al tema analizado se logren captar las variaciones de 
la realidad de una manera más precisa; el método de investigación depende de la 
realidad, por ende, en esta indagación se opto por asumir como punto de 
referencia el método cualitativo, debido que se presta para el estudio de 
fenómenos complejos; como son todos aquellos que pretenden dar cuenta de un 
determinado contexto social.  
 
El abordaje desde lo cualitativo ofrece la posibilidad de describir una realidad, por 
tanto, la investigación cualitativa reúne dos elementos cruciales a la hora de 
estudiar fenómenos sociales: flexibilidad y posibilidad de descripción. 
 
 “busca captar la forma como los actores construyen y comprenden su realidad”65, 
el interés de esta investigación se “concentra ante todo sobre el análisis de los 
procesos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la 
acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social.”66   
 
Para las investigadoras es fundamental entender los fenómenos sociales desde la 
propia perspectiva de los actores; examinar el modo en que experimentan el 
mundo, la realidad que les importa es la que las personas  involucradas en la 
investigación la perciben como importante. 

 
La presente investigación se desarrollo en varias fases; en un primer momento se 
hizo una abstracción teórica que inició con el estado del arte el cual permitió 
reconocer la importancia del tema de la crisis agraria en general y de la 
decadencia del trigo en particular a nivel nacional, regional, y local, junto con sus 
implicaciones en la familia y la comunidad. 
 
Como resultado de la primera etapa se construyó un anteproyecto y luego el 
proyecto como tal. 

 
Posteriormente, se comenzó una segunda fase: la de recolección de la 
información, en la que se consultó por familias que cultivaran o en algún tiempo 
cultivaron trigo.  
 

                                                 
65 BONILLA-CASTRO, Elssy; RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 
La investigación en  ciencias sociales. Bogotá D.C.; Grupo Editorial Norma, 3ª. edición, 2005. p. 94. 
66 DESLAURIERS, Jena-Pierre. Investigación cualitativa. Doctorado en Ciencias de la Educación-
RUDECOLOMBIA, Pereira-Colombia, Editorial Papiro, 2005. p. 6. 



51 
 

Las primeras familias detectadas fueron 10, por medio de éstas en un efecto bola 
de nieve67, se logró entrar en contacto con otras familias que presentaban las 
mismas características. En total fueron localizadas 50 familias, que se 
encontraban ubicadas en la vereda el Rosario y 6 en el casco urbano del 
municipio de Yacuanquer, con las cuales se trabajaron entrevistas a profundidad. 

 
En esta ruta se realizó una búsqueda del perfil de las familias que se vieron 
afectadas de una u otra manera por la disminución de la producción de trigo. 
 
Como siguiente paso para seguir la ruta de esta investigación se produjo la 
codificación, que condujo hacia la fase inicial del análisis. 
 
- Codificación y Análisis: en este caso se logró identificar datos significativos, 
establecer el escenario para interpretar y obtener conclusiones, en sí, fue un lapso 
donde se organizó, manipuló y se recuperó las partes más significativas de los 
datos obtenidos. 
 
El análisis no correspondió a un momento definido como tal, se encuentra implícito 
en cada uno de los pasos de la sistematización, ya que fue una construcción 
constante y permanente dentro de todo el transcurso investigativo, que ayudó a 
darle forma y reconocerle el sentido a los datos obtenidos por medio de las 
entrevistas y observaciones. 
 
Para la recolección de datos fueron utilizadas las siguientes herramientas: 
 
- La entrevista semiestructurada: el contacto con las familias se alcanzó a través 
de la entrevista como instrumento de investigación cualitativa, en esta técnica se 
parte de la utilización de un formato de preguntas previamente instauradas, sin 
embargo se da la posibilidad al entrevistado de profundizar en las temáticas 
establecidas, y/o abordar  temas no estipulados dentro del cuestionario, fue 
aplicada a cada uno de los grupos focales, ya que ellos son los mayores 
conocedores de la problemática de la disminución de la producción de trigo, que 
directa o indirectamente los afectó.  
 
Se recurrió a esta técnica porque permitió un acercamiento con la población, 
generando de esta forma estrechos lazos de confianza, factores básicos para un 
mejor entendimiento entre entrevistado y entrevistador. 

 
- El diario de campo: mediante esta herramienta se recogieron todas aquellas 
observaciones de tipo descriptivo que se convirtieron en el cimiento de la posterior 

                                                 
67 técnica que consiste en el encadenamiento de informantes, de manera sucesiva un informante 
lleva a otro hasta completarse un grupo que se autocontiene y que no tiene más capacidad de 
brindar otra información relevante 
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caracterización de la población estudiada, tenía un segmento de identificación 
donde estaba la vereda, tipo de familia, número de integrantes, jefe de hogar, 
entre otros, dichos datos ofrecieron el contexto de las familias. La caracterización 
comprendió las informaciones brindadas por el entrevistado junto con las 
observaciones del lugar, los actores y los acontecimientos ocurridos durante la 
entrevista. 
 
-  En tercer lugar se discutió en cada grupo focal los datos suministrados por ellos, 
de esta manera se permito “chequear la validez de la información, en el mismo 
momento en que se está recolectando”68. 
 
5.1  PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se circunscribe dentro del paradigma crítico social puesto que la 
pretensión era lograr un acercamiento con la comunidad, conocer la realidad 
social desde una perspectiva crítica, reflexiva y transformadora, y de esta manera  
descubrir el dinamismo de la comunidad, con el fin de vislumbrar la problemática 
del sector rural estudiado. 
 
5.2  UNIDAD DE TRABAJO 
 
Estuvo conformada fundamentalmente por personas de la vereda El Rosario y 
vinculadas a la producción de trigo clasificadas en la siguiente forma: 
 
• Mayores productores con reconocimiento social. 
• Ajuntadoras. 
• Jornaleros 
• Negociantes (compradores del grano). 
• Herreros. 
• Junta de acción Comunal. 

                                                 
68 BONILLA Y RODRÍGUEZ, Op. Cit. p. 210.  
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6.  ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1  ASPECTO SOCIAL 

“GENTE DE TIERRAS DORADAS” 

En este capitulo se ahonda principalmente en aquellos cambios de tipo social que 
hicieron eco en una de las estructuras sociales de mayor importancia para los 
habitantes de la vereda El Rosario, la familia, cambios que se han originado a raíz 
de la disminución en la producción del trigo en la mencionada región. 

Actualmente la importancia de la institución familiar en el país se ha consolidado 
incluso desde el ámbito legal, ya que la Constitución de 1991 en su artículo 42; 
inscribe la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, agregando que “se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”69. 
Dado este reconocimiento el estado y la sociedad garantizan la protección integral 
de la familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que para los habitantes de  la 
vereda El Rosario, la familia  es considerada como un sistema de posiciones 
sociales y de roles, es un conjunto de personas que comparten un mismo espacio 
de existencia, la familia aparece como una construcción ideológica, una 
abstracción deificada, de ahí que esta institución social es descrita como el lugar 
de expansión individual, de sostén psicológico y social, donde la noción de 
cohabitación es esencial. 

La familia de la vereda analizada comparte sus responsabilidades financieras y 
educativas con otras instituciones; la función principal que le resta es la de 
socializar al niño, y sobre todo asegurar el equilibrio psicológico de los adultos por 
lo tanto la familia esta orientada hacia valores de racionalidad y de eficacia. 

Para las familias de la  vereda El Rosario la disminución en la producción del trigo  
ha contribuido o ha sido un causante para modificar las relaciones familiares, la 
crisis social vivida por los habitantes de esta región, ciertamente ha nuclearizado 
la familia y multiplicado los problemas que esta debe afrontar día a día, puesto que 
por años ha debido confrontar sola  la crisis que golpea principalmente al sector 
agrario; esto debido a que las autoridades competentes tanto nacionales, 

                                                 
69 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE Colombia (1991). Editorial panamericana. Bogotá, 1994. p.23. 
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departamentales como regionales han tenido una actitud pasiva y en muchas 
ocasione apática.     
Sin embargo, la ideología de las familias de la vereda El Rosario que insisten en la 
fidelidad de los miembros al grupo no ha desaparecido. Los sistemas familiares de 
esta vereda son el producto de sincretismos y de compromisos entre sus 
miembros. 
 
Reiterando la importancia de la familia de la vereda El Rosario, se hace necesario 
identificar las nuevas formas familiares que emergen, no solo para reconocer 
cómo se han transformado los roles intrafamiliares como producto de la 
disminución del trigo, sino también para analizar el papel de la familia como 
intermediario esencial entre la sociedad y  las instituciones. 
Muchas de las nuevas formas familiares llevan implícitas manifestaciones de 
separación que pueden conllevar a cambios culturales generados por la 
reconfiguración de los roles en la familia. 

La disminución en la producción del trigo en la vereda El Rosario segmenta la 
familia, primero en el aislante de su red de parentesco, luego reduciéndola en 
tamaño, del grupo doméstico o familia extensa  a una familia nuclear, con un 
reducido número de hijos.  

Para afrontar adecuadamente las situaciones generadas por la disminución en la 
producción del trigo en sumo grado, en la vereda el Rosario la familia, se ha 
constituido como una unidad de residencia y de consumo; que se mantiene por su 
propia lucha y por que ha sido una institución social fuerte y perseverante pese  a 
los problemas. 

Lo anterior demuestra que la célula de la sociedad que es la familia esta en un 
continuo vaivén, cambios que van desde una simple modificación en las pautas de 
comportamiento hasta una indiscutible ruptura del núcleo familiar, son aspectos 
que están a la orden del día en la historia de  la familia, tanto a nivel regional, 
nacional como mundial. 

6.1.1 La familia y su importancia en la vereda El R osario 

El lugar de la familia en el marco de estructuración de la vida social es 
incuestionable, su importancia como célula básica de la sociedad es reconocida 
por los investigadores desde diferentes campos del saber: por los sociólogos, 
antropólogos, psicólogos, entre otros, para quienes el elemento fundamental en el 
proceso de socialización de los individuos y el sostenimiento de una sociedad son 
parte de las funciones que desempeña la familia en cualquier momento histórico. 
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Desde el punto de vista sociológico se considera que la familia constituye el 
núcleo de la sociedad puesto que representa el tipo de comunidad perfecta, pues 
en ella es posible encontrar unidos todos los aspectos de la sociedad: 
económicos, jurídicos, socioculturales, etc. La familia es, además, un sistema 
abierto, esto quiere decir  que es una institución que se encuentra en permanente  
transformación, la que, a pesar de los cambios a los cuales está sometida, se 
sostiene a lo largo del tiempo. 
 
La familia de la vereda El Rosario se encuentra  orgánicamente unida a la 
sociedad, desde esta perspectiva se la puede considerar también como promotora 
y receptora de cambios sociales; además, a la familia se la puede entender como 
una estructura revolucionaria en la medida en que conlleva a que se produzcan  
cambios  sociales sustanciales e importantes para toda una comunidad.  
 
Como factor esencial de la sociedad, la familia representa también un  principio de 
continuidad para la sociedad, a su vez, de conservación de la tradición humana. 
 
Si se tiene en cuenta lo anterior, la familia  de la vereda El Rosario pasa a ser una 
institución social en la que se presenta el cambio y la continuidad en forma 
simultánea, no se la puede entender como una institución lineal y fija, dado que  
es paradójica y es compleja.  
 
El sociólogo Robert Merton sitúa a la familia “como la principal cadena de 
transmisión para la difusión de las normas culturales a las generaciones nuevas, 
considerando de esta manera que la familia transmite la parte de la cultura que es 
accesible al estrato social como también a los grupos en que se encuentran los 
padres”70 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los continuos cambios debido a la 
disminución en la producción del trigo que acompañan a la familia rosareña, se 
puede inferir que las pautas culturales que se transmiten de padres a hijos están 
determinadas por los nuevos significados que emergen dentro de la sociedad. 
 
Otros autores como Gelles Richard J. y Levine Ann71, también desde la sociología 
conceptualizan la familia como un grupo e institución social, con una estructura 
identificable basada en posiciones e interacciones entre las personas que ocupan 
esas posiciones, por ejemplo: los que crían al niño, toman decisiones, educan....  
 
Para estos autores la familia como institución social es universal; puesto que toda 
sociedad conocida tiene familias, sin embargo, la forma y las funciones que ésta 

                                                 
70 MERTON, Robert K. Teoría y Estructuras Sociales. Segunda edición, 1965. p.45 
71GELLES Richard J. y LEVINE Ann. Sociología con aplicaciones en países de habla hispana. 
Universidad de Pennsylvania. Sexta edición Mcgraw-Hill. México, 2000. p.423. 
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cumple varían de acuerdo a la sociedad, así como al tiempo que se examine. Tal 
variedad no incluye la estructura de las familias pues ésta da cuenta de cómo 
están conformadas, por quiénes, así como los vínculos que se establecen entre 
sus miembros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la vereda El Rosario la familia es uno de los 
factores que se ha constituido en el eje central de toda su organización; es una de 
las instituciones sociales con mayor relevancia a la hora de estudiar los procesos 
de identidad y de transformación social y cultural de esta población, dado la 
posición dominante que sustenta desde el punto de vista de los valores 
tradicionales.  
 

“Para mi la familia es lo más importante, con la familia uno comparte y vive muchas 
situaciones de la vida sean buenas o malas, a lo largo la familia es lo único que uno 
tiene, eso siempre y cuando se haya tenido buenas relaciones entre todos”72 
 
“Yo considero que la familia es el centro de todo, es la primera escuela que uno 
tiene, porque en la familia se aprende muchas cosas para la vida, como los valores, 
las buenas costumbres, cosas que tarde o temprano van a servir”73  
 
“La familia es lo primero en la sociedad, es donde uno se forma como persona y 
como ciudadano, en la familia uno encuentra amor y solidaridad”74 

 
Por consiguiente y teniendo en cuenta la importancia que tiene la familia como eje 
de la sociedad se puede decir que cualquier cambio que se presente en las 
familias de la vereda El Rosario se verá reflejado, de una u otra manera, en el 
conjunto de esta sociedad.  
 
En la vereda El Rosario es necesario indagar cuáles han sido los cambios que se 
han producido en la familia por diversos factores, uno de ellos, el que interesa en 
esta investigación, es el relacionado con la disminución en la producción del trigo.  
 
Esta situación, llegó a ser determinante en el cambio de la estructura y la dinámica 
familiar como tales, en cuanto al número de  sus integrantes, las relaciones que en 
ella se dan, el tipo de autoridad, entre otros. 
 
En este orden de ideas, debido a la relación entre familia y producción de trigo, la 
familia que actualmente existe en la vereda El Rosario, discrepa de la familia 
rosareña tradicional; es decir, la familia de hoy, la que enfrenta la baja en la 

                                                 
72 Testimonio de la señora Socorro Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 16 de septiembre de 2008.  
73 Testimonio de la señora Carmela Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 15 de septiembre de 2008.  
74 Testimonio del señor Segundo Erazo, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el 
día 15 de septiembre de 2008.  
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producción de trigo, es diferente de la familia que existió en la vereda durante el 
auge en la producción de trigo.    
 

“A pesar de los problemas que hemos tenido acá en la vereda la familia sigue 
siendo lo principal y lo más importante, pues uno trabaja, lucha y se esfuerza es por 
la familia, para que nunca falte nada y poder seguir juntos o por lo menos no pelear 
entre los mismos familiares”75 
 
“Por todo los problemas que hay con lo del trigo, los hijos se han ido a buscar 
nuevas oportunidades, pero eso no significa que la familia ha dejado de ser 
importante, a pesar de la distancia los hijos siguen siendo hijos y como tal siguen 
siendo parte de nuestra familia”76 
 

6.1.2  Del apellido Insuasty a otros apellidos  
 
Uno de los efectos que se produjo a nivel de las familias en la vereda El Rosario y 
como consecuencia de la disminución de la producción de trigo y la emigración de 
jóvenes, de ambos sexos, hacia otras ciudades, en especial a la ciudad de Pasto 
(debido a la cercanía que existe entre la vereda El Rosario y esta ciudad), tiene 
que ver con el apellido de las familias rosareñas que por años ha sido 
característico de la región. 
 
En las  familias tradicionales de la vereda El Rosario, algo que los identifica y que 
además los hace sentir orgullosos es el hecho de pertenecer a una gran familia, 
que ellos denominan “la familia de los maduros”. Este sobrenombre lo reciben las 
familias que tienen el apellido Insuasty.  
 
Si los dos apellidos de la familia son Insuasty Insuasty el sobrenombre que les dan 
en la vereda y que además es de conocimiento general es el de “maduros 
maduros”, o “maduros legítimos”, debido a que la comunidad asemeja su 
parentesco a un racimo de plátanos. Por el hecho de llevar el mismo apellido ellos 
se consideran familias y por ende descendientes de un mismo tronco o “racimo”. 
 
Si por el contrario,  Insuasty es solamente uno de los apellidos, a la familia la 
comunidad la identifica  como “pintones”. 

Desde el punto de vista sociológico, lo anterior se puede explicar bajo la siguiente 
hipótesis, la cual puede ser resuelta con posteriores investigaciones: en la vereda 
El Rosario  existió endogamia (los matrimonios endógamos llevan a matrimonios 
entre emparentados si la población es suficientemente estable), lo cual les 
prohibía relacionarse y/o procrear con personas diferentes a las de su comunidad.  

                                                 
75 Testimonio del señor Honorio Barbosa, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el 
día 22 de septiembre de 2008. 
76 Testimonio  de NN. Ama de casa,  durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 
26 de septiembre de 2008. 
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Esta forma cultural llevó a que en algún momento de la historia de esta comunidad 
se presentaran relaciones de tipo incestuoso, no se sabe si fueron o no permitidas, 
puesto que casarse en su tierra supone conocer la familia con la cual está 
proyectada la “alianza”.  

La emigración a las ciudades en especial la de los jóvenes, fruto de la disminución 
en la producción de trigo, trajo como consecuencia un cambio en los apellidos de 
las nuevas familias, debido a las relaciones de pareja que establecieron en 
ciudades fuera de la vereda El Rosario, como en el caso de Pasto. 
 

“Para mi ser Insuasty es un maduro es un motivo de orgullo, porque esto significa 
que provengo de una familia trabajadora, ya que por eso nos conocen a nosotros los 
maduros”77 
 
“Ser maduro significa que todos somos familia, y que por el mismo hecho somos 
solidarios”78 
 
“A pesar de que en ocasiones por el hecho de ser maduros se presta para bromas a 
mi no me disgusta, porque desde mis abuelos llevaron ese sobrenombre, entonces 
porque yo ahora negarlo”79 
 

La tradición de orgullo para los rosareños, es ya algo del pasado. Solamente los 
“mayores” mantienen el apellido Insuasty y por ende el sobrenombre de “maduros” 
o de “pintones”. 
 
Las familias de los jóvenes responden a otros apellidos, por tal motivo el oso del 
sobrenombre maduro es en especial para los residentes de la vereda El Rosario. 
 
6.1.3  La familia rosareña tradicional 
 
Se le da este nombre a la “antigua familia“, a aquella que existió durante los años 
en los cuales la vida en la vereda El Rosario giró en torno a la producción del trigo, 
esta familia se  caracterizó por ser la unión producto de un matrimonio católico, 
por lo tanto, indisoluble, de ahí que de esta época se pueden encontrar 
matrimonios que llevan más de 35 años de casados, que permanecen juntos a 
pesar de las adversidades, afrontando los problemas y compartiendo triunfos en 
familia:  
 

 “Cuando uno se casaba era para toda la vida, hasta que la muerte nos separe y   
uno debe estar siempre con el esposo y la familia ayudándose en todo”80 

                                                 
77 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 de 
agosto de 2008. 
78 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 de 
agosto de 2008. 
79  Testimonio de NN. Joven, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 28 de 
agosto de 2008. 
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“Antes era todo diferente, los matrimonios eran para toda la vida, se tenia varios 
hijos, porque para mantenerlos por lo menos la tierra daba mejores cosechas”81 
 
“Yo me case hace 29 y desde entonces vivo con mi esposa, juntos hemos sacado 
nuestra familia adelante, yo me he dedicado al trabajo en el campo y ella a las 
labores de la casa”82 
“Con mi marido ya llevamos hartos años juntos porque somos casados por la iglesia 
y aunque tengamos problemas tenemos que seguir juntos mas que todo por 
nuestros hijos”83 
 

Las familias en el país han sido clasificadas entre familias de derecho y familias de 
hecho, según esta clasificación y teniendo en cuenta lo expresado por los 
habitantes de la vereda El Rosario se puede decir que las familia tradicionales de 
esta vereda son de derecho, puesto que son un grupo social que se origina en un 
acto jurídico llamado matrimonio, que además cuenta con todas las formalidades 
solemnes civiles o eclesiásticas para que tal acto pase a surtir los efectos 
integrales en la sociedad respectiva; con relación a los derechos entre los esposos 
o contrayentes y el resto de los miembros de la familia como son los hijos. 

En una sociedad de religión y de moral cristiana, como lo es la vereda El Rosario 
el matrimonio está fundado por un derecho que reglamenta la sexualidad y se 
define el matrimonio como un sacramento indisoluble cuya materia está 
constituida por el consentimiento mutuo de los esposos. 

Durante mucho tiempo en la vereda El Rosario al igual que en nuestra sociedad 
vivir en unión libre significó vivir en pecado, pero esto en gran parte ha cambiado, 
el número de matrimonios católicos ha disminuido y las nuevas familias, sobre 
todo las jóvenes son por unión de hecho, lo que se conoce como unión libre donde 
existe un consenso entre las partes. 
 
6.1.4 Tipos de familia en la vereda El Rosario 
 
La manera como se configura o conforma una familia da origen a una determinada 
composición, la cual se denomina tipología familiar y permite identificar los 
miembros de la familia de acuerdo con los lazos de filiación, parentesco, afinidad o 
afecto, se puede decir entonces que la tipología es la estructura visible o externa 

                                                                                                                                                     
80 Testimonio de la señora Estela Insuasty, madre de familia, durante la entrevista realizada en la 
vereda El Rosario el día 18 de agosto de 2008. 
81 Testimonio de NN, Madre de familia, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el 
día 18 de agosto de 2008. 
82 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 de 
agosto de 2008. 
83 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 de 
agosto de 2008. 
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de la familia; los cambios por adición o sustracción de miembros modifican dicha 
tipología y afecta el funcionamiento interno de la familia o estructura de la misma. 
 
- La familia extensa 
 
Una de las tipologías más conocidas o populares predominantes en la vereda El 
Rosario en épocas pasadas cuando la producción del trigo era rentable, era la 
familia extensa, la cual estaba integrada por miembros de varias generaciones que 
vivían juntos en una organización familiar común: los abuelos, los hijos y los 
nietos, incluían, en ocasiones, a tíos o tías.  

 
“Yo crecí en un hogar numeroso, fuimos 11 hermanos y dice mi mamá que se le 
murieron 3 hijos antes de nacer, sino fuéramos trece, mi hermana mayor tuvo un 
hijo en soltera, además recuerdo que en mi casa también vivía un hermano de mi 
papá, o sea mi tío, que era soltero,  había que cocinar unas ollas grandotas  y 
cuando había peones peor eso parecía un batallón”84 
 

Este tipo de familia ha predominado tanto en diferentes épocas como sociedades 
y aún persiste en la actualidad, lo que conduce a pensar que su existencia 
depende más de una serie de factores sociales y económicos que de un momento 
histórico determinado.   
 
“Una de las funciones más importante de la familia extensa es la seguridad junto 
con la protección tanto económica como social que brinda a sus miembros. La 
existencia de familias extensas está íntimamente ligada a las formas económicas y 
patrimoniales de cada sociedad”.85  
 
De esta manera, cuando la base económica de una familia es la existencia de un 
patrimonio común, están sentadas las bases para una familia extensa. Es decir, el 
lazo que mantiene la unida familiar es el patrimonio, el cual exige que la familia 
este sólidamente adherida generalmente bajo la autoridad de uno de sus 
miembros mayores. 
 
En la vereda El Rosario aun es posible encontrar familias extensas, no tan 
numerosa como en época pasadas, pero si con un considerable número de 
miembros conviviendo juntos bajo un mismo techo. 
 

 “En mi casa vivimos todos, yo ya soy viuda mi esposo murió hace algunos años, 
pero conmigo viven mis hijos, uno de mis hijos con su esposa y dos hijos que tienen 
ellos, también viven mis dos hijas, la una tiene tres hijos y la otra dos, otros dos hijos 

                                                 
84 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 25 de 
septiembre de 2008. 
85 DE FERRUFINO, Ligia E. La Familia Ante La Ley, la unión de hecho en Colombia situación 
socio-jurídica de los cónyuges y sus hijos. Universidad Nacional. Vol. 1 no. 1 diciembre de 1981, 
Bogotá. p.22. 
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que yo tengo ya se fueron a  vivir y trabaja a Pasto, mi hijo y su esposa cocinan 
aparte pero vivir si vivimos todos juntos”86 
 

Este tipo de familia es más común en aquellos hogares donde por varias 
generaciones ha predominado el madresolterismo, las madres no abandonan su 
hogar y por el contrario se establecen ahí con sus hijos, y así ocurre generación 
tras generación, lo  que ha conllevado a que abuelas, madres y nietos convivan 
juntos. 
 
 
-  La procreación en la familia extensa 
 
En las familias extensas de la vereda El Rosario, más comunes épocas pasadas, 
el número de hijos no era una preocupación, no existía una conciencia de la 
planificación familiar, porque se consideraba que la llegada de otro miembro al 
núcleo familiar no afectaba en nada la vida socioeconómica de ésta, al contrario 
era una bendición del señor y  existía la creencia de que:  
 

“cada hijo trae el pan debajo del brazo” 
 

Es común encontrar en estas familias que hayan tenido diez o doce  hijos, los que 
sumados a los demás miembros se llegaba a una familia con veinte o más 
personas conviviendo bajo un mismo techo. 
 

-  La familia nuclear   

Ésta es integrada por la pareja y sus hijos; sin embargo, este tipo de familia no se 
puede considerar una invención moderna, pues hay evidencia que también existió 
en épocas pretéritas.  
 
Teóricos del siglo XIX entre ellos Emile Durkheim; consideraba que la “familia 
nuclear era producto de la evolución de la familia extensa, que se iba retrayendo y 
concentrando hasta conformar el tipo nuclear”87, la cual es portadora de un ideal 
de democracia y de libertad. 
 
La gran mayoría de las familias de la vereda el Rosario son conformadas por el 
padre, la madre y los hijos a lo que comúnmente se le conoce como familia 
nuclear, indica que de ahí se desprenden o se desprenderán en el futuro nuevos 
grupos familiares.”La característica básica de este tipo de familia son las 
relaciones establecidas entre sus miembros en forma mutua”.88 
 
                                                 
86 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 
de agosto de 2008. 
87 DE FERRUFINO, Ligia E. Op. Cit., p.22. 
88  PAEZ  MORALES, Guillermo, op.cit., p. 38. 
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Las familias nucleares de la vereda El Rosario son aquellos hogares conformados 
por un número reducido de integrantes, por lo general esta el papá, la mamá y dos 
o tres hijos. 
 
El tipo de residencia de las nuevas familias o familias nucleares es por lo general 
matríneolocal, lo que quiere decir que las  viviendas son construidas cerca de la 
casa de la madre, según habitantes de la vereda El Rosario, este tipo de 
residencia les permite mantener buenas relaciones y estrechos lazos de amistad o 
hermandad con todos los familiares, y no desligarse del todo de su hogar natal. 
 

“En mi casa vivimos solo mi esposo y mis dos hijos, somos una familia pequeña 
pero muy unida” 89               

Su repercusión consiste en un número más restringido de hijos, mejor cuidados y 
educados. Las estrategias de reproducción biológica y las estrategias educativas 
se articulan a las estrategias de reproducción social. 

-  La procreación en la familia nuclear 
 
En las nuevas familias de la verada El Rosario conformadas por jóvenes, se 
termina un poco con los tabús que giraban entorno al sexo, ahora ya se trata de 
limitar el número de hijos, esto debido a como lo mencionan los habitantes por la 
crisis económica que están viviendo. 
 

“Ahora ya no es como antes, para traer hijos al mundo hay que pensarlo dos veces, 
ya no se puede tener tanto hijos, porque la situación no da para tanto”90 
 
“Para que tener tantos hijos, si no ahora no hay con que, es traer niños a sufrir”91 
 

Además el control de la natalidad; auspiciado por el conocimiento y utilización de 
los métodos anticonceptivos modernos permite una maternidad y paternidad 
postergada e influye en la reducción del tamaño de la familia. 
 

“Ponerse atener hijos sin medir las consecuencias es un pecado, y más 
ahora con tantos métodos para planificar es solo cuestión de ir al centro de 
salud y allá le explican y además es gratis”92 
 

-  El hogar con jefe femenino   

                                                 
89 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 
de agosto de 2008. 
90 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 17 
de septiembre de 2008. 
91 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 27 
de agosto de 2008. 
92 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 01 
de septiembre de 2008. 
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Según testimonios de los habitantes de la vereda El Rosario se sabe que en esta 
región existen diferentes formas familiares de facto tales como el madresolterismo, 
el cual  constituye una institución familiar conformada por la madre y su 
descendencia habida en un determinado varón, ó varones sucesivos a través de 
relaciones esporádicas. 
  

“Yo soy madre soltera, vivo con mis tres hijos, el papá de ellos responde 
económicamente por ellos, pero lo que les da no es suficiente por eso yo me 
rebusco para poder brindarles algo mejor a mis hijos, soy mamá y papá a la vez y 
por eso me siento orgullosa y en ningún momento me arrepiento de mis hijos y de 
ser madre soltera”93 
 

De esta forma familiar  es característico el tipo de  residencia duolocal de la 
pareja, pues cada uno prosigue su existencia dentro del hogar de orientación. 
Este tipo de familia genera un núcleo de descendientes de clara filiación maternal; 
el apellido, las normas de herencia, la autoridad, el respaldo, el estatus, se 
proyectan del lado uterino.  
 

“Los tiempos han cambiado, y ahora uno no piensa como antes que los matrimonios 
eran para toda la vida, es por eso que hay tantos hogares que viven en unión libre, 
porque si uno no se comprende o no hay amor para que seguir juntos”94 
 

Tanto en la familia nuclear como en la extensa y la del hogar con jefatura 
femenina se tejen diversos tipos de relaciones, como de amistad, de apoyo, de 
solidaridad, entre otras, relaciones que permiten que la familia se mantenga a 
través de los años. La relación real o ficticia trazada a través de relaciones de 
padres, hijos y hermanos.  
 
Con respecto a la tipología de familia presente en la vereda El Rosario, es 
necesario mencionar que no todos los cambios dados en la familia y en su 
conformación han sido buenos, esto debido a que se da una creciente ruptura 
familiar, los matrimonios ya no son tan estables y duraderos como antes, la crisis 
económica es el principal factor que incide en la descomposición familiar, la falta 
de trabajo hace que las personas se trasladen hacia otros lugares buscando 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
El hecho de que su principal actividad económica haya decaído ha influenciado de 
manera notoria en la composición y el devenir de la familia, debido a que esta no 
estaba preparada para enfrentar nuevos retos como el de aceptar que no hay 

                                                 
93 Testimonio de NN. Madre soltera, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 
13 de agosto de 2008. 
 
94 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 17 
de septiembre de 2008. 
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trabajo, que si siembran trigo lo harán ha perdida y más aún el aceptar que cada 
quién tiene que rehacer su vida y en muchas ocasiones alejados del lugar donde 
nacieron y de las personas con quienes crecieron.  
 
6.1.5 Los valores de las familias rosareñas 
 
Los valores son considerados como referentes, pautas y abstracciones que  
pueden orientan el comportamiento del individuo para lograr así una 
transformación social y por ende la realización de la persona, los valores son 
además guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada 
individuo y de cada grupo social. 
 
El valor, según Parsons, es "un elemento de un sistema simbólico compartido que 
puede servir de criterio para la selección entre las alternativas de orientación que 
se presentan intrínsecamente abiertas en una situación"95 
 
En la institución familiar de la vereda El Rosario existen ciertos valores que hacen 
parte de la estructura normativa de la dinámica familiar. La importancia  que las 
familias de la vereda El Rosario otorgan a dichos valores radica en que éstos 
determinan lo que se les exige a los miembros que forman parte de ella, lo que les 
está prohibido, lo que se recompensa y lo que se castiga, por tal motivo están 
estrechamente relacionados con las pautas de comportamiento. 
 
Además del respeto y la obediencia, la responsabilidad es otro valor de peso en la 
cotidianidad familiar de la vereda El Rosario, puesto que es tomado como un valor 
que indica que los hijos han adquirido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo 
malo, como también de asumir las consecuencias de sus actos, e igualmente es 
una muestra de confianza. 
 
6.1.5.1 Valor de la familia 
 
Para los habitantes de la vereda El Rosario la familia es importante porque se 
constituye como la primera escuela donde todo ser humano aprende a vivir en 
comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto, de ahí que ésta 
se establezca como el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización 
de la sociedad; colaborando de manera original y profunda en la construcción del 
mundo, haciendo una vida propiamente humana, en particular protegiendo y 
transmitiendo las virtudes y valores. 
 
Por otra parte el padre y la madre de ésta de la vereda El Rosario  influyen en sus 
hijos  con valores y pautas de conducta que son presentados especialmente por 
ellos, los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando 

                                                 
95 PARSONS, Talcott. El sistema social, Revista de Occidente, Madrid, 1966, p. 33. 
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normas, costumbres, valores que contribuyen en su madurez y autonomía. 
Influyen de manera importante en este espacio la religión, las buenas costumbres 
y la moral en cada uno de los integrantes. 
 
La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el 
adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar son 
los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la 
sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. 
 
Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán 
sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona.  

Para los habitantes de la vereda El Rosario, el valor que se le otorga a la familia 
es muy importante, puesto que en ella es donde surgen y se fortalecen todo tipo 
de vínculos, por ejemplo, un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por 
ayudar a los demás sobre todo en las labores que son propias del campo y que 
además son adecuadas a su edad, al procurar hacer todo lo que pueda para 
cumplir con lo que sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los 
hermanos al apoyarse, defenderse y ayudarse ante las dificultades, ante la 
amenaza de personas o circunstancias ajenas a la familia. 

Conviene aclarar  que a partir de la disminución en la producción del trigo que 
afecto a la totalidad de la población de la vereda El Rosario, el valor de familia ha 
cambiado un poco, los hogares se han desintegrado, ya que un buen porcentaje 
de la población joven se vio obligada a dejar la vereda y por ende su familia, 
debido a esta situación el ideal de familia es algo diferente al que exista, en la 
medida en que antes los habitantes de la región consideraban que  la familia se 
fortalecía y permanecía como tal siempre y cuando sus miembros permanezcan 
juntos y vivan compartiendo las mismas costumbres, pero ahora, con toda la 
problemática social que ha desencadenado la disminución en la producción del 
trigo, la familia replantea este significado, ahora el valor que se le da a la familia es 
supremamente importante, pero esto no depende de la distancia o cercanía que 
exista entre sus miembros, o de las nuevas pautas de comportamiento que ellos 
tienen, sino más bien depende del grado de interiorización de los valores que se 
aprendieron en el seno del hogar natal y como estos influyen en el sentido de 
pertenencia que cada persona tiene hacia su familia; esto no supone ocultar o 
negar los males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar 
y participar en la vivencia de los valores de la misma, en otras palabras esto 
quiere decir que si una persona aprendió desde su infancia que la familia es 
importante y es la escuela formación personal, jamás se le va a olvidar, así la 
distancia sea demasiado grande. 

6.1.5.2  La alegría 
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La alegría es un valor que para los habitantes de la vereda El Rosario se siembra 
primeramente en el seno familiar, para ellos es en el núcleo familiar donde se 
procura que los miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la 
superación de obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos 
de los demás, lo cual genera alegría y satisfacción.  

Para los rosareños la alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades 
que puede presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas materiales, pues 
este valor tiene su fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la 
consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que se piensa y 
lo que se dice.  

A pesar de los problemas sociales, culturales y económicos que afronta la 
población de la vereda El Rosario, en sus rostros aún se observan gestos de 
alegría, pues según ellos  tienen fe y mantienen la esperanza de algún día 
volverán a ver sus terrenos fértiles y productivos. 

6.1.5.3  La generosidad  

En la vereda El Rosario la generosidad es entendida como el actuar en favor de 
otras personas desinteresadamente y con alegría.  

Hacer algo por otras personas puede traducirse de diferentes maneras, por 
ejemplo, en épocas de siembra o de cosecha prestarse alguna herramienta de 
trabajo e incluso prestar mano de obra de una familia a otra. 

Para las familias que viven el la vereda, se notará una actitud generosa en una 
persona que se esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de la 
familia y de la misma comunidad. 

Si la disminución en la producción del trigo en la vereda El Rosario, trastoco la 
forma de vida de los  habitantes, el valor de la generosidad es uno de los valores 
que se ha modificado un poco, debido a la misma crisis cada familia se dedica a  
trabajar y conseguir lo que necesita por su propia cuenta, solo se utiliza la mano 
de obra familiar, prescindiendo de los servicios de los demás; otros aspecto en el 
que se puede notar el cambio es en que en épocas de prosperidad las familias 
acostumbraban a compartir parte de los productos cosechados con algunos de 
sus vecinos. 

Lo anterior no significa que las personas se hayan convertido en seres egoístas o 
apáticos, sino que las circunstancias han cambiado y por ende ellos deben ir a la 
par con los nuevos sucesos. 
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“Cuando había buenas cosechas y buen trigo uno era bien generoso y  tenia para 
dar y convidar, pero ahora aduras penas y alcanza para medio comer”96 

6.1.5.4  El respeto 

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan 
dentro de la familia, y que para los rosareños es de vital importancia no sólo 
respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto 
hacia las cosas de los demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus 
decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la 
familia donde el niño aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos 
merecen respeto y son valorados. 

6.1.5.5  La responsabilidad 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no solo 
ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda ser 
responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, 
de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones 
muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su responsabilidad la 
calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño 
en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad que le 
brindan sus padres. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, 
esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la vida 
en sociedad después, de una manera responsable y autónoma. 

Para los pobladores de la región de estudio, los valores y las normas aprendidas 
son parte importante en su vida, valores como los mencionados  identifican a los 
habitantes y los hace sentir orgullosos de ser campesinos y pertenecer a la vereda 
El Rosario.  
 
Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser 
humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 
felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de 
los tiempos.  
 
De alguna u otra manera los valores siempre han estado presentes en la sociedad 
y en la familia, siendo ésta la reproductora de los mismos, tanto los valores como 
las normas son parte importante para que la sociedad se mantenga en un relativo 
equilibrio, los individuos desde temprana edad aprenden pautas de 

                                                 
96 Testimonio de NN. Ama de casa, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 13 
de agosto de 2008. 
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comportamiento en el proceso de socialización que luego las interiorizan y las 
trasmiten a las nuevas generaciones que recogen de sus predecesoras 
enseñanzas y valores que con leves modificaciones se mantienen en el tiempo. 
 
Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 
Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas 
épocas. Los pobladores de avanzada edad del Rosario tienen valores arraigados a 
su  forma de vida, los principios religiosos y las costumbres han sido factores que 
han guiado la sociedad de su época, valores que con leves transformaciones son 
compartidos con las personas de la sociedad actual. 
 

“Conforme me han enseñado mis papás lo mismo he seguido la tradición con mis 
hijos, dar buen ejemplo que no se llegue tarde a la casa, ser educados, saludar a los 
mayores, que se respete lo que es ajeno y lo que es propio también”97 
 
“En cuanto a la religión mi mamá era muy exigente con nosotros, sobre todo con las 
mujeres, desde niñas nos enseñaba a rezar el rosario y teníamos que aprender 
varias oraciones, también ir a la misa todos los domingos, yo ahora con mis hijos 
soy un poco diferente, si les inculco el amor a Dios, que aprendan a rezar pero no 
los obligo”98 
 

Se puede decir que los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 
hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, 
la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de 
manera madura y protagónica. 
 
Si bien las familias de la vereda el Rosario han modificado algunos aspectos de su 
vida, no se puede decir que con el paso del tiempo los valores se han acabado 
para los habitantes de dicha vereda, se han modificado en parte y han surgido 
nuevos, lo que ha enriquecido su comportamiento renovando su forma de ver el 
mundo.   
 
6.1.6 El rol del campesino rosareño 

El rol es el papel que asume un individuo en una organización, representa el 
conjunto de conductas esperadas de quien ocupa una determinada posición en el 
grupo del que forma parte o también la serie de expectativas compartidas acerca 
de cómo una persona debiera actuar en las distintas situaciones en las que ha de 
intervenir. 

                                                 
97 Testimonio de NN. madre soltera, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 
13 de agosto de 2008. 
98 Testimonio de NN. madre soltera, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 
13 de agosto de 2008. 
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El rol se refiere al conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos 
definidos social y culturalmente que se esperan que una persona cumpla o ejerza 
de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido.  

Para Parsons el “rol es lo que se espera que hagan ciertos individuos en 
diferentes contextos y relaciones”99 mientras que para George Gelles100; el rol es 
la colección de derechos culturalmente definidos, obligaciones y expectativas que 
acompañan un status en un sistema social. 
 
Así pues, para esta investigación y para el contexto analizado el rol se configura 
como la pauta de comportamiento a seguir, la cual se encuentra legitimizada por la 
interiorización que los habitantes de la vereda El Rosario han elaborado mediante 
la socialización, ya que mediante este proceso ellos no solo aprenden los valores, 
las normas y las habilidades de la cultura sino también adquieren un sentido de 
quienes son e igualmente a donde pertenecen. 
 
La familia desempeña ciertas funciones básicas que le son propias; éstas pueden 
variar en la forma cómo se expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las 
familias las han ejercido.  
 
Desde la teoría funcionalista se piensa que cada sociedad está compuesta de 
muchas estructuras especializadas llamadas instituciones sociales; éstas son 
conjuntos estables y perdurables de normas, valores, estatus y roles. Son arreglos 
sociales aceptados y honrados ampliamente, y que las personas consideran como 
vitales para su bienestar. Cada institución tiene una función que contribuye a 
mantener el todo. 
 
Con el propósito de obtener un contacto a la manera como se configuran dichas 
funciones en la vereda El Rosario, se hace una aproximación  a los roles de la 
figura materna y paterna desde la perspectiva funcionalista; ya que ésta considera 
que la sociedad es estable, bien integrada y cuenta con un sistema autorregulador 
que le sirve  las necesidades básicas de las personas. 
 
6.1.6.1  Rol del padre 
 
En la vereda El Rosario el padre es quien se dedica a las labores del campo, él 
tiene un rol "instrumental", asegurando de tal manera la relación con la sociedad, 
es el  proveedor de la mayoría de los bienes materiales que la familia necesita, 
esta función aun se mantiene, así las posibilidades económicas hayan cambiado, 
como ya se menciono anteriormente debido a la diminución en la producción del 
trigo. 

                                                 
99 PARSONS, Talcott. Op. cit. p.71. 
100 GELLES y LEVINE. Op. cit. p.175. 
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En cuanto a los hombres, los  mayores son los que hacen las actividades más 
rusticas del campo como arar, que es una acción que demanda de mayor fuerza y 
a los hombres jóvenes se les encarga labores como fumigar, desherbar, palear, 
entre otras, que son actividades que requieren de responsabilidad y fuerza pero en 
menor grado. 

6.1.6.2  El rol de la madre 

La mujer tiene el rol "expresivo" en el interior de la familia, dentro de la familia, en 
la vereda el Rosario las funciones se distribuyen de acuerdo a la edad y el sexo, 
así por ejemplo las mujeres se dedican a las labores domesticas, las mujeres de 
mayor edad desempeñan labores que demandan cierta responsabilidad dentro del 
hogar como cocinar en grandes cantidades para peones y a las mujeres jóvenes 
se les delega actividades más sencillas como el aseo de la casa. 
 
Anteriormente cuando en la vereda El Rosario el cultivo de trigo era rentable las 
mujeres en épocas de corte de trigo se dedicaban a recoger el trigo sobrante (el 
ajunte) para luego venderlo y obtener así un ingreso extra que les servía para 
ciertos gastos personales o del hogar, sino no lo vendían lo dejan para el 
consumo. 
 
El rol de ajuntadoras poco a poco ha ido desapareciendo, para las mujeres de la 
vereda El Rosario con la disminución en la producción del trigo desempeñar este 
papel no resulta gratificante, puesto que demanda cierto tiempo y los resultados 
no son los mejores. 
 
Debido a la disminución en la producción del trigo, las mujeres de la vereda El 
Rosario además de las labores domésticas, también suelen desempeñar 
actividades agrícolas, esto principalmente las mujeres que son cabeza de familia, 
ya que necesitan ingresos para el sustento de su pero también lo hacen aquellas 
mujeres que tienen sus esposos también dedican parte de su tiempo a trabajos del 
campo como sembrar, palear y cultivar especialmente productos de la huerta 
casera. 

6.1.6.3 El rol de los hijos 
 
Dentro de las familias de la vereda El Rosario los hijos siempre han tenido una 
posición activa, desempeñado roles, los cuales se adecuan a la edad y al tiempo 
con el que ellos cuentan, así por ejemplo existen familias donde uno o más de sus 
integrantes son estudiantes(por lo general de primaria o secundaria), a pesar de 
que tienen una responsabilidad académica no los exime de colaborar con su 
familia ya sea dentro del hogar para el caso de la mujeres, o fuera de él para el 
caso de los hombres, actividades que suelen desarrollarlas en días no escolares, 
en horas de la tarde. 
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Para los hijos varones económicamente activos, que para el caso de la vereda El 
Rosario son jóvenes desde los 15 años en adelante, las vacaciones escolares de 
medio año era la mejor época para desempeñar una de las funciones que más 
satisfacción les daba, trabajar en las juntas para cortar trigo, porque esta actividad 
generaba buenos ingresos económicos. 
 
La función como cortador de trigo con remuneración esta a punto de extinguirse, 
esto debido a que las familias que aun siembran trigo ya casi  no contratan mano 
de obra extra familiar porque la rentabilidad es baja e insuficiente para pagar 
peones. 
 
Los hijos que viven en la vereda El Rosario, continúan desempeñando actividades 
propias del sector rural, como arar, sembrar, cosechar entre otras, pero aquellos 
que se fueron han adoptado nuevas funciones como conductores, vigilantes, 
empleadas domesticas, etc. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el rol asumido y desempeñado 
por cada uno de los miembro del hogar es fundamental para el buen 
funcionamiento y una relativa estabilidad del núcleo familiar; en las actuales 
circunstancias el campesino de la región analizada se ha vuelto polifacético, 
debido a que por la escases de dinero una misma persona debe realizar varias 
funciones y prescindir del servicio de otras. 
 
Las familias sólidas y fuertes que son propias de la vereda el Rosario tienen 
funciones, porque reconocen que las actividades proporcionan un sentido de 
cooperación, continuidad, entendimiento y acercamiento que une a todos sus 
familiares. Los roles le dan a cada miembro de la familia una razón para sentirse 
bien y útil.  

Con lo anterior se puede denotar que la vida en el campo no es nada fácil, que 
demanda de tiempo, sacrificio y esfuerzo pero sobre todo de amor hacia la tierra, 
puesto que los campesinos a pesar de todos los problemas que se les presenten 
en el campo continúan laborando y sembrando esperanzas en él.    

6.1.7 Autoridad familiar 

El concepto de autoridad fue estudiado por el sociólogo Marx Weber, para quien 
“la autoridad se refiere al uso legítimo del poder”101. según este autor la autoridad 
esta basada en un acuerdo en el que ciertos usos del poder son válidos y 
justificados, no sólo por aquellos que toman decisiones y emiten órdenes sino 
también aquellos que están sujetos a esas órdenes. Mientras el poder solo 
depende de la fuerza, la autoridad depende de las ideas culturales de lo que es 
correcto. 
                                                 
101 WEBER, Marx. Estructuras de poder. Ediciones Coyoacan. México, 2001. p.41. 
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Uno de los elementos más relevantes y controvertidos en la vereda El Rosario es 
la autoridad, ésta da forma a las prácticas de control que se ejercen tanto en la 
comunidad como en cada una de las familias que la conforman. 
  
La autoridad familiar va ligada sin duda alguna tanto a la figura paterna como 
materna, por ser éstos los roles designados socialmente para ejercerla.  
 
Por ser la autoridad una representación social está sujeta a los cambios que se 
gestan dentro de las sociedades, sin embargo, los cambios en la autoridad 
parental dentro de una misma vereda no se expresan de manera homogénea, 
debido que se presentan elementos de la tradición que se conjugan con lo 
moderno / contemporáneo ocasionando continuidades y discontinuidades en la 
forma y práctica de la autoridad. 
 
El rol de autoridad es ejecutado dentro de la familia por los denominados agentes 
de socialización que generalmente son la figura materna y la figura paterna; 
ambos ejercen el control de la estructura normativa y las formas de orden de la 
familia basados en un derecho institucionalmente reconocido de influir en las 
acciones de los otros. 

6.1.7.1 Autoridad patriarcal 

La familia de corte patriarcal, en la que predominaba una rígida división del trabajo 
que inscribía a las madres al hogar y a los padres al papel de proveedores. 
 
En cuanto a la diferencia entre sexos, evidente y naturalmente reforzada por la 
cultura, implica una desigualdad generalmente bajo la forma de superioridad del 
hombre y la dominación de la mujer, el hombre más fuerte físicamente es quién 
impone la autoridad.  
 
El patriarcado era la forma de autoridad que estaba presente en las familias de la 
vereda el Rosario, en la actualidad existen rezagos de este tipo de mando, 
principalmente en las familias tradicionales donde la autoridad reposa en el padre, 
siendo él quién lleva las riendas del hogar, por el hecho de que el padre  asume el 
sustento económico puede tomar decisiones donde rara vez la esposa y los hijos 
forman parte. 

 
“Acá en mi casa el que manda es mi esposo, como el es el que trabaja más duro y 
trae la plata a nosotros nos toca obedecerle”102. 
 

                                                 
102 Testimonio de NN. madre soltera, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 
13 de agosto de 2008. 
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La familia vista de ésta manera se convierte en un modelo de desigualdad, donde 
la autoridad del padre se siente desde temprana edad y es fuertemente 
interiorizada y la de los demás miembros es incipiente y tal vez hasta nula.  
 
De igual manera por el respeto que existía hacia los padres no se les permitía 
contradecir sus órdenes, porque de lo contrario recibirían castigos tanto verbales 
como físicos.  

 
“Cuando mi papá nos mandaba hacer un mandado había que obedecerle sin decirle 
nada, porque si no nos daba con  el rejo”103. 
 

En las familias de esta vereda existe aún  el prejuicio de que quién tiene solidez 
económica es quién puede decidir lo que mejor le conviene a la familia, además 
con el anterior testimonio se puede percibir que más que respeto hacia los padres 
lo que existía era un profundo miedo hacia ellos.  
 
“El patriarcado no se derrumba, todo lo contrario, se reestructura con nuevas 
dinámicas de poder”104 Por consiguiente, aunque los cambios en el orden social 
han influido en la familia, aún siguen confluyendo formas tradicionales como el 
patriarcado al interior de la misma. 
 
6.1.7.2 Autoridad compartida 

Actualmente este tipo de autoridad  basada en la figura paterna ha cambiado en 
algunas familias, y esta en proceso de cambio en otras, las personas que han 
abandonado la vereda El Rosario debido a la baja producción de trigo han 
buscado nuevas fuentes de ingreso lo que les permite ayudar económicamente a 
su familia, lo cual les da cierto tipo de derechos para tomar decisiones dentro de 
su hogar. 
 
En las ciudades existe amplia y variada oferta educativa lo que les permite a los 
migrantes del campo acceder a ella con facilidad, al tener una mejor educación  
hace que su nivel cultural mejore y pueda así trasmitir nuevas formas de 
comportamiento y nuevos patrones culturales a su familia. 
 
Actualmente en la vereda El Rosario se han transformado las representaciones 
sociales y las prácticas de la autoridad, impulsando un dominio de una visión más 
democrática que sirve para evaluar y construir formas de relaciones privadas y 
públicas menos jerárquicas e impositivas que las de antaño.  
 

                                                 
103 Testimonio de la señora Estela Insuasty, madre de familia, durante la entrevista realizada en la 
vereda El Rosario el día 18 de agosto de 2008. 
104 PALACIO V, María Cristina. La Identidad Masculina: Un Mundo de Inclusiones y Exclusiones. 
Manizales: Universidad de Caldas, Centro Editorial, 2001. p.63. 
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En las relaciones familiares la autoridad democrática es apenas una idea en 
construcción, una noción que se pone a prueba y en la que se conjugan visiones 
modernas junto prácticas tradicionales. 
 
La democracia no está referida a la toma de decisiones por votación de los 
miembros de la familia, sino que “tiene que ver con el rompimiento del 
autoritarismo, el castigo físico, la ausencia y distancia del padre u su falta de 
ternura”105 
 
En el núcleo familiar con autoridad compartida  las relaciones sociales son más de 
confianza, más afectivas y sobre todo son relaciones de cooperación donde el 
principio de que todos deciden, todos hacen y todos se responsabilizan ésta 
presente en las normas de convivencia de la familia.  

 
“Como aquí no había trabajo y los ajuntes eran malos mi hija se fue a trabajar a 
Pasto a una casa de familia y allá le dieron la oportunidad de estudiar, entonces ella 
ha aprendido nuevas cosas y cuando viene acá a visitarnos nos orienta, a veces nos 
corrige y nos dice que debemos conversar entre todos para tomar cualquier 
decisión, que hable mi esposa, mis hijos y todos por igual”.106  

 
Con los cambios dados dentro de la familia, la autoridad absoluta que reposaba 
sobre el padre ha disminuido porque ahora los miembros del hogar también se 
involucran en actividades cotidianas de la familia, es así que el padre dedica parte 
de su tiempo libre para ayudar ha cuidar a los hijos, se involucran mas en la vida 
estudiantil de ellos, en cuanto a la esposa y los hijos son miembros activos de su 
casa. 
 
Así pues, queda claro que estas múltiples transformaciones que se han ido 
madurando, han influido notablemente en el ejercicio de la autoridad en la familia, 
colocando en evidencia que ésta ya no se basa en mandar ni obligar a los otros a 
actuar, sino que busca ayudar a los hijos e hijas a crecer, los prepara para ser 
adultos. 
 
Al mismo tiempo, los padres o madres intentan de manera permanente construir 
normas, límites, por medio del diálogo y la negociación en la búsqueda de 
principios o de acuerdos para establecer la autoridad. 
 
Todos aquellos cabios generados por la disminución en la producción del trigo han 
conllevado a un impacto en la forma de ser padre o madre, generando la aparición 
de nuevos modelos y vínculos familiares. 
 
                                                 
105 PUYANA, Yolanda (comp.). Padres y Madres en Cinco Ciudades Colombianas. Cambios y 
Permanencias. Almudena Editores, Bogotá 2003.p.220. 
106 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada en la vereda El Rosario el día 13 
de agosto de 2008. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que el rol de autoridad es 
determinante dentro de la interacción familiar, en cuanto a la configuración de las 
representaciones sociales, ya que determina en gran medida el desempeño social 
del individuo dentro y fuera de la familia. 
 
Queda claro que no se podría concebir familia sin autoridad, puesto que está 
reúne las pautas sociales que deben ser aprehendidas por los niños para una 
adecuada inserción en el mundo social.  

6.1.8 Migración  

El concepto de migración nace a partir de la definición de movilidad, la cual hace 
referencia a “todo movimiento o migración de gentes en el tiempo, en el espacio 
físico o la estructura social”107 
 
Para efectos de esta investigación; la migración será entendida como la movilidad 
humana, que se puede dar de un lugar a otro, interna o externamente a su lugar 
de origen; causada por la disminución en la producción del trigo en la vereda El 
Rosario teniendo en cuenta, que al lugar donde se llega se vivirá por un tiempo 
suficiente para desarrollar actividades de la vida cotidiana. 
 
Las migraciones son procesos sociales con causas y efectos, e igualmente son 
influidas por ó influyen tanto las culturas de origen como las de destino. 
 
La migración como movilidad social da cuenta de desplazamientos de grupos 
humanos que se alejan de sus residencias habituales; dichos movimientos 
poblacionales afectan a la sociedad de instalación y la sociedad de origen desde 
los presupuestos socioculturales, políticos, económicos etc. 
 
Para los habitantes de la vereda El Rosario el proceso de  migración también 
altera patrones sociales de relación desde la estructura de la familia, del hogar, las 
relaciones de género, hasta aquellas entre padres e hijos, familia nuclear y familia 
extendida. 
 

“A mi me toco  venirme del Rosario, porque la vida allá cada vez se pone más difícil, 
no hay trabajo, la agricultura lo único que da es perdidas, entonces si se queda allá 
de que vive, mejor acá que así sea poco el sueldo es seguro”108 
 
“Para mi es mejor trabajar aquí que estar echando pala en el Rosario, al principio es 
duro porque estar lejos de la familia, de los amigos, de los vecinos es tenaz, venir a 
una ciudad donde todo es diferente, uno es un completo desconocido, nuevas 
costumbres, hasta la forma de pensar y de actuar uno cambia, se aprende  nuevas 

                                                 
107 RITZER, George. Teoría Sociológica Clásica. Universidad de Maryland. Tercera edición, 
Mcgraw Hill. España, 2001.p.319. 
108 Testimonio de NN. Empleada del servicio domestico durante la entrevista realizada en la ciudad 
de San Juan de Pasto, el día 22 de octubre de 2008. 
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cosas unas buenas y otras no tanto, dejar la tierra duele, pero que se puede hacer, 
allá no hay soluciones”109 

 
La migración es un fenómeno de naturaleza socioeconómica inserto en el proceso 
de globalización mundial; de tal modo que el significativo flujo de rosareños que 
deciden viajar hacia otros ciudades con miras a buscar un mejor futuro, es sin 
duda alguna una de las consecuencias y manifestaciones más explicitas de la 
disminución en la producción del trigo en la vereda El Rosario en particular y de la 
crisis agraria  que afronta nuestro país en los últimos años. 
 
Empero, más allá de la alarma que el fenómeno migratorio desde la vereda El 
Rosario hacia otras ciudades genera; debe estudiarse el impacto que causa al 
núcleo familiar; pues se considera que la migración ha generado la 
desestructuración y transformación de la familia.  
 
La migración, ha repercutido en profundas transformaciones de las reglas 
familiares en el hogar, los ordenamientos de autoridad y poder dentro del hogar, 
los migrantes no necesariamente rompen sus lazos identitarios, sociales, políticos, 
culturales y económicos con sus tierras de origen, estas relaciones se mantienen 
con dificultad a larga distancia, haciendo posible que los que se fueron sigan 
participando en procesos familiares y comunitarios. 
 
Haciendo hincapié a lo anterior cabe resaltar que debido a la disminución en la 
producción del trigo la familia de la vereda El Rosario es la institución social que 
más se ha visto afectada por esta situación; la gente de tierra doradas, doradas 
por el amarillo resplandeciente de este cereal, que por muchos años fue su 
principal fuente de ingresos, debe afrontar hoy como lo dorado de sus tierras 
pierde brillo y se desvanece con el pasar del tiempo, la grave crisis del sector 
agrario  esta dejando a blanco y negro las matizadas tierras de la vereda El 
Rosario. 

                                                 
109 Testimonio de NN. Joven, durante la entrevista realizada en la ciudad de  San Juan de Pasto el 
día 14 de diciembre de 2008. 
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6.2 ASPECTO ECONOMICO 

 
 “LA TIERRA DEJO DE PARIR MILENIOS” 

 
A  pesar de la evolución que ha tenido la economía colombiana, hoy enfrenta 
graves problemas sociales y económicos. Estos se reflejan en el sector urbano 
como en el rural, en este último las desigualdades se acentúan de tal forma que 
generan ingresos que solo cubren parcialmente las necesidades familiares, 
ocasionando la expulsión de un gran sector poblacional de los campos 
colombianos.  
 
La vereda El Rosario del municipio de Yacuanquer, no escapa a esta realidad, con 
la mayor parte de la población ubicada en el área rural, tiene las labores 
agropecuarias como su principal actividad económica, de las cuales depende casi 
exclusivamente el sostenimiento de sus habitantes. 

 
Al igual que el resto del país la vereda El Rosario terminó sufriendo un proceso de 
cambio debido a los modelos de desarrollo, que han relegado al sector agrario a 
un segundo plano, sin tener en cuenta una visión de conjunto, donde se  considere 
el efecto multiplicador de este sector tanto en la industria como en otros sectores  

En el periodo comprendido entre los años 80 y 90 para la vereda El Rosario el 
cultivo de trigo era la principal fuente de ingresos, se cultivaban grandes 
extensiones de tierra con este cereal; la producción de este cereal se convirtió en 
una fuente importante de trabajo para los vecinos ya que era necesario contar con 
trabajadores de la misma región o de veredas cercanas, a quienes se les pagaba 
un jornal diario. 

Para ese entonces la cantidad de trigo sembrada y posteriormente cosechada era 
significativa, el producto obtenido era de buena calidad y bien posicionado en el 
mercado, tanto así que dio lugar a una variedad propia de la región llamada “ICA 
Yacuanquer”.  

Como resultado de la alta producción de trigo, la mayor parte de la población tenía 
satisfechas sus necesidades, en cuanto a vestuario, alimentación, educación, 
vivienda, entre otros; esto debido a que por la buena producción del trigo, la gente 
tenía plata, se puede decir que vivían felices. 

Sin embargo, en la actualidad el trigo se cultiva en pequeñas parcelas basadas en 
el trabajo familiar cuyos sistemas de cultivos son generalmente rudimentarios y la 
producción de la parcela satisface a medias las necesidades de subsistencia del 
campesino y su familia. 
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La crisis económica por la que atraviesa la vereda El Rosario se debe a la 
disminución de la producción de trigo generada principalmente por la importación 
de este cereal, pero si ha esto se le suma que la agricultura en esta vereda se 
caracteriza por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, por la utilización 
del trabajo familiar y por la escasa acumulación de capital, aspectos propios de la 
economía campesina parcelaria, se podría decir que las posibilidades de 
desarrollo rural en una región como la analizada están lejos de ser una realidad, 
además las políticas externas y desfasadas encaminadas a una supuesta mejoría  
de las zonas trigueras del departamento de Nariño, lo único que han generado es 
la agudización de los problemas, es así que la localidad estudiada ha sufrido crisis 
dadas por las condiciones externas como la economía, que para ellos giraban en 
torno al trigo, pero ahora por la disminución de este cultivo a obligado a los 
habitantes, especialmente a la población joven a rebuscarse su sostenimiento 
emigrando hacia otros lugares adaptándose a nuevas formas de vida y lo más 
fuerte logrando una gran desintegración familiar. 

Se considera la familia una unidad socioeconómica, y afectiva que tiene  la 
responsabilidad directa de satisfacer las necesidades básicas de los miembros 
que la conforman. Esta es una de las instituciones rurales de mayor importancia, 
ella puede contribuir en forma positiva al incremento de la producción 
agropecuaria, a la disminución de la corriente migratoria y a un aumento del nivel 
de vida propio y de toda la comunidad. El nivel básico esta constituido por la 
familia, la cual posee una multiplicidad de funciones relacionadas con el sustento y 
perpetuación de la vida humana. En el sector productivo, las decisiones 
relacionadas con las funciones vitales como la reproducción, la creación y 
transformación de algunos productos bienes y servicios. En el área rural estas 
funciones son mas importantes, ya que se ve una participación directa de la familia 
en la creación de productos primarios, sin embargo la familia rural colombiana, 
específicamente la población de  la vereda El Rosario enfrentan problemas 
graves, derivados de escasos recursos económicos, su  marginación 
socioeconómica, donde el núcleo familiar se ve afectado por numerosos 
problemas que obstaculizan el desarrollo.     

Un aspecto muy importante dentro de este análisis es la migración campo- ciudad, 
es importante como fenómeno que se ha extendido considerablemente en los 
últimos anos, en la cobertura nacional este tipo de migración se ha sustentado en 
la presencia de una zona rural expulsora de una población a una área urbana 
receptora de esta. Las causas han sido muy polemizadas sin embargo se puede 
considerar las mas importantes, el auge del capitalismo en el agro colombiano, el 
cual inyecta nueva tecnología, expulsa mano de obra de los campos, la escasez 
de capital, la baja rentabilidad de la agricultura tradicional y la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, entre otras. La población emigrante lo hace por falta 
de trabajo,  motivos que obligan a buscar mejores condiciones de vida, la baja 
productividad del trigo es uno de los mas importantes, por tanto, bajos niveles de 
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ingresos para satisfacer sus necesidades, además el alto costo de la vida y de la 
producción agrícola en relación con los reducidos ingresos que genera.  

La población  joven ha sido la que ha presentado mayores problemas, debido  a 
que cuando el trigo era prospero, ellos se sentían a gusto en su vereda, se puede 
decir que no les faltaban nada, tenían de a donde solventar sus necesidades, 
actualmente han tenido que trasladarse hacia otros lugares. Las personas que 
emigran con mayor regularidad es cuando cumplen los 18 anos porque adquieren 
la mayoría de edad y la independencia económica. Algunos salen a prestar 
servicio militar y generalmente no regresan,  las jóvenes salen en busca de 
empleo encuentran como única oferta el servicio domestico. Las condiciones de 
vida en la que se encuentran los habitantes de esta región  son muy precarias, la 
disminución del trigo, ha ocasionado una desestabilidad económica, lo cual se 
vieron en la necesidad  de emigrar a otros lugares receptores de esta población, 
se trasladan por lo general a la ciudad de Pasto, esto ha ocasionado una serie de 
cambios tanto en la familia como en la misma comunidad.  

6.2.1 Cadena productiva 

Dentro del proceso de producción de trigo, en la vereda El Rosario existe una 
cadena productiva, que con leves modificaciones se ha mantenido; se denomina 
cadena productiva a un conjunto de etapas sucesivas a lo largo de un proceso,  
durante el cual diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la 
constitución de un producto final y su ubicación en el mercado. Se trata, por lo 
tanto, de una sucesión de etapas de producción y de distribución integradas, 
realizadas por diversas personas. Cada actividad realizada dentro de la cadena 
demanda tiempo y conocimiento de la labor a ejecutar.  

En la vereda analizada la mayoría de los productores son propietarios de tierras, 
ya sean grandes o pequeñas extensiones, los dueños de las tierras también se 
convierten en jornaleros de sus propias fincas, por ende el dueño también realiza 
varias actividades dentro de la cadena productiva, así por ejemplo: arar, siembra, 
fumigar, cosecha y por ultimo comercializar con un intermediario.   

Actualmente la cadena productiva se mantiene y la realizan exclusivamente los 
dueños de las fincas y sus familiares, ya que lo poco que se produce  no da para 
más, de ahí que se presenta un desempleo total para los habitantes de esta 
vereda, la mano de obra de los demás habitantes del Rosario se encuentra 
inutilizada por la grave situación del trigo, y es que no solo afecta a los individuos 
que araban, sembraban, fumigaban, etc., sino que también a las personas que 
tenían sus panaderías, a las herrerías quienes se encargaban de realizar los 
instrumentos, es así como se formas todo una serie de dificultades para la 
comunidad. 
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La fuerza de trabajo constituye uno de los principales insumos en las agriculturas 
tradicionales, utilizándosela en mayor proporción a los demás factores de la 
producción y la población es absorbida por el trabajo en la tierra. 

- Siembra y cosecha 
 
Tradicionalmente para preparar el terreno se utilizan palas, picos y arado, que 
remueve la tierra de  10 a 20 centímetros, se limpia de todo rastrojo, desparraman 
o siembran al voleo (sembrar la semilla esparciéndola con el aire) las semillas con 
la mano, en “melgas” (porciones) no muy grandes, ni tan unidas, se tapa o cubre 
removiendo de nuevo las sementeras, al poco tiempo las cimientes empiezan a 
surgir como una hierva. En media hectárea sembrada se recogía 
aproximadamente 12 bultos (60 kilos). En casi todos los casos se establece un 
régimen de rotación de cultivos con otras semillas; en las regiones de suelos más 
pobres, el trigo se alterna con barbecho. 

 
 

Fotografía Nº 2 Cultivo de trigo 
 

 
 Fuente: Esta Investigación 
 
En la época de corte se utiliza una hoz, con la mano se toman los tallos y se 
cortan en manojos, posteriormente para trillar los manojos son amarrados con 
cabuyas y llevados a la máquina. 
 
Actualmente la forma de sembrar y cosechar el trigo no ha cambiado se continua 
haciendo con instrumentos un poco rústicos, lo que si ha cambiado es el número 
de personas que se emplean para cada proceso, esto debido a la disminución de 
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la producción de trigo, las hectáreas sembradas con este producto son pocas de 
ahí que principalmente son los miembros de la familia los encargados de la 
producción, se contratan pocos jornaleros lo cual ha generado escasez de empleo. 
 

“Antes se cultivaban 4 hectáreas y hoy en día 1, se contrataban entre 15 y 20 
obreros y ahora unos 5 o 6”110  
 
“Hoy en día el trigo ya no da resultado, uno sale mas bien perdiendo, sale caro, 
porque para producir el trigo se necesitan muchas cosas y uno no tiene plata para 
eso, entonces nos dedicamos además al cultivo de fríjol, verduras en la huerta que 
tenemos y  así pasamos la vida”111 
 
“Antes daba gusto sembrar trigo, porque así mismo como se invertía, daba 
resultado, las ganancias eran buenas, prácticamente toda la vereda se dedicaba al 
trigo, era rentable para el mas niño como para el viejo productor”112 

 
Uno de los problemas que se pueden encontrar en la vereda el Rosario son las 
condiciones socioeconómicas de los peones a jornal, de los aparceros y de los 
pequeños propietarios, ellos llevan en su mayor parte todavía una vida 
insatisfecha, con bajos salarios y total carencia de prestaciones sociales, lo cual 
hace que sus familias no cumplan con los medios más indispensables para 
satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Es difícil adaptarse a una vida que no estaban acostumbrados, este es el caso de 
los habitantes de esta vereda y más aun por aquellos que se dedicaban de lleno a 
la producción de trigo, estas personas especialmente la población  adulta 
actualmente presentan  problemas, ya que no son enseñados  a salir a otras 
partes sino que siempre han permanecido en su vereda, la sola idea de 
trasladarse hacia otros lugares les aterra. Ellos dicen: 
 

“Una ciudad para nosotros no es la realización total del individuo, en el campo es 
donde de verdad se realiza a la persona como tal, la tierra es la que nos brinda 
nuestro sustento diario”113 

 
“Nosotros los viejos ya no ha de toca morirnos aquí en nuestra vereda, al irnos a 
otro lugar seria abandonar recuerdos y costumbres de toda una vida, y eso no lo 
queremos, ojala que mi Dios no nos desampare”114 

                                                 
110 Testimonio del señor Segundo Erazo, agricultor, durante la entrevista realizada el día  15 de 
abril de 2008, en la vereda El Rosario. 
111 Testimonio de, agricultor, durante la entrevista realizada el día 15 de abril de 2008, en la vereda 
El Rosario  
112 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 15 de abril de 2008, en la 
vereda El Rosario. 
113 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada el día 20 de abril de 2008, en la 
vereda El Rosario. 
114 Testimonio de NN. Agricultor, durante la entrevista realizada el día 21 de abril de 2008, en la 
vereda El Rosario. 
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“Para los jóvenes salir hacia otras partes les queda mas fácil, pues son jóvenes, 
llenos de vida, se le pueden medir a cualquier  tipo de trabajo, aquí en El Rosario 
ellos no van a tener ningún progreso, nosotros los viejos si es difícil por todo”115 

 
Fotografía  Nº 3 Rastrojo 

 

 
 Fuente: Esta Investigación. 
 
-  Comercialización 

La comercialización del trigo se la hacia casi siempre por medio de intermediarios 
y en algunas ocasiones era el propietario que se encargaba de hacer una venta 
directa hacia los molinos ubicados en la ciudad de Pasto o Ipiales, el dinero 
obtenido por la venta era utilizado para la alimentación y satisfacer otras 
necesidades de las familias, además de dejar una parte para la próxima siembra 
bien sea de trigo o de otro producto.  

Debido a la disminución de la producción de trigo como principal consecuencia de 
políticas desfavorables para la población rural, ha conllevado a que los 
campesinos de al vereda El Rosario se vean obligados a vender su cosecha a un 
intermediario, debido a que cantidad de trigo cosechada no es significativa para el 
mercado y no cubre a la vez costos como los de la cosecha, empaque y transporte 
de la producción, por tal motivo la producción destinada a la venta casi siempre 
pasa a manos de los intermediarios, quienes son los encargados de recoger y 

                                                 
115 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 25 de abril de 2008, en la 
vereda El Rosario. 
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transportar el producto desde la finca donde se hizo la cosecha hasta el pueblo y 
ahí hacia las ciudades vecinas como Pasto e Ipiales donde comercializan el grano. 
Así lo mencionan: 
 

“Lo que nosotros cosechamos se lo vendemos a los compradores del pueblo, ellos 
vienen hasta aquí y nos dicen cuanto nos dan por el trigo y como nosotros no 
tenemos transporte para llevarlo a Pasto o si contratamos sale muy caro entonces 
nos toca vender al precio que nos ofrecen”116 

 
Según los pobladores de la vereda el Rosario el proceso de la comercialización no 
ha cambiado, los pobladores recuerdan que sus padres también vendían el trigo a 
comerciantes del pueblo y en pocas ocasiones contrataban transporte para vender 
en la ciudad de Pasto, esto siempre y cuando las cosechas hayan sido buenas. 
 

“Yo recuerdo cuando era niño que mi papá que en paz descanse vendía el trigo a 
unos señores que lo venían a compraban acá, pero cuando se recogían bastantes 
cargas era mejor venderla a los molinos de Pasto y así quedaban un poco mas de 
ganancias” 117 

 
“En la vida que yo soy, el trigo es la vida de nosotros, el trigo es la vida nuestra, de 
nosotros y con eso nos hemos mantenido, cuando eso da nos vuelve la vida; y 
ahora que estamos de tiempos malos no sabemos que hacer”118 
 

La existencia de intermediarios afecta tanto a productores como consumidores 
debido a que se apropia de gran parte del ingreso para reponer los costos que 
implican la producción de trigo, ellos imponen los precios que en muchas 
ocasiones no son rentables y benéficos para el campesino productor, los 
intermediarios aprovechan la producción desde su cosecha y complementan los 
procesos de transporte, acopio, clasificación y almacenamiento. 
 
El precio del grano es fijado por el intermediario que lo se hace en forma injusta, el 
dinero que él ofrece no siempre recompensa los gastos que el campesino tuvo 
que hacer en todo el proceso productivo como la mano de obra familiar. Los 
recursos que obtiene el campesino son bajos lo cual no les permite ampliar su 
capacidad productiva y por ende mejorar sus condiciones socioeconómicas, con la 
venta de su producto solo logra subsanar las necesidades momentáneas y para la 
subsistencia y mantenimiento en condiciones mínimas de la unidad familiar. 
 

                                                 
116 Testimonio NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 27 de abril de 2008 en la  
vereda El Rosario. 
117 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 3 de mayo de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
118 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada el día 5 de mayo de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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Debido a la falta de tecnología y recursos para la conservación y almacenamiento 
de trigo el campesino se ve en la urgente  necesidad  de vender casi todo su 
producto en el periodo de cosecha, por las necesidades que el campesino tiene 
vende al precio mínimo y compra sus propios productos a un precio mucho mayor, 
ésta situación es aprovechada por los intermediarios quienes compran el grano  a 
precios cómodos, almacenan la cosecha y la distribuyen durante todo el año al 
consumidor urbano. 
 
Los comerciantes de trigo son los mismos intermediarios, cuentan con capital lo 
que les permite comprar y/o vender trigo en grandes cantidades y obtener una 
ganancia significativa lo que les asegura un estatus social frente a los campesinos, 
con la disminución de la producción de trigo ellos también se han visto afectados 
debido  a que la producción es mínima y por ende las ganancias también, el 
número de empleados ha su cargo ha descendido. Así lo ratifican los habitantes 
de la Vereda: 
 

“Como ahora hay poco trigo yo como comerciante me ha visto afectado, ya las 
ganancias son pocas, también algunos jóvenes que han trabajado conmigo se han 
tenido que ir”119. 
 
“Antes cuando había bastante trigo necesitaba varios obreros que me ayudarán a 
pesar, cargar y secar el trigo, contrataban mas o menos 10 jóvenes y les pagaba a 
8000 pesos diarios, hoy en día sólo trabajan conmigo 3 y la paga es de 10.000 
pesos”120.   

Se puede decir que anteriormente en épocas de bonanza, un 90 porciento de la 
población que poseía tierras se dedicaba al cultivo de trigo, el 10 porciento 
restante a la ganadería o al cultivo de productos varios; actualmente debido a la 
critica situación por la que atraviesa el sector agrario principalmente en lo que 
respecta a los cereales, el número de productores de trigo a descendido 
considerablemente, en las actuales circunstancias es preferible dejar los terrenos 
para la ganadería o para sembrar otros productos menos costosos. Así lo 
mencionan: 

“Nosotros preferimos sembrar  acelga repollo, lechuga, porque mas costoso sale 
cultivar el trigo, aunque las verdura solo dan para satisfacer una parte de nuestras 
necesites”121.  

                                                 
119 Testimonio de NN, comerciante, durante la entrevista realizada el día 15 de mayo de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
120 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día  20de  mayo de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
121 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día  25 de  mayo de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“La vida que llevamos nosotros los de la vereda El Rosario es muy dura, las 
necesidades que tenemos son muchas y en muchas ocasiones no son satisfechas, 
lo importante es dejar para la comida de nuestros hijos”122. 

“Lastimosamente ya no contamos con esa cantidad de trigo de años atrás, lo poco 
que se siembra trigo es para el autoconsumo, no da par mas, esto fue un daño que 
nos causaron  a una gran parte de nosotros los pobladores de esta región, el trigo 
era nuestra vida y hoy ya no queda nada”123 

6.2.2 Relaciones de producción  

En medio de la realización de  las labores agrícolas es cuando más afloran Las 
relaciones sociales entre los campesinos, las relaciones que se entretejen entre   
los habitantes de la región son buenas y de cooperación, ya que por el hecho de 
vivir en una población dimensionalmente pequeña hace que todos los habitantes 
se conozcan entre si lo que generan estrechos lazos de amistad.  

El campesino posee unos conceptos y valores específicos al resto de la población, 
como lo son el arraigo por la tierra y el modo de producción esencialmente familiar 
que se encuentra enfocado hacia la supervivencia de esta más que a una 
acumulación de capital, de ahí que la posibilidad de evidenciar cierto tipo de 
relaciones sociales, el hombre como ser social tiende a establecer vínculos con 
otros hombres, dentro del proceso de producción las relaciones que se dan son 
como consecuencia de la misma producción o del trabajo, las relaciones de 
producción no son consecuencia de la voluntad de las personas sino de las 
condiciones materiales de producción correspondientes a cada momento histórico. 

Las relaciones de producción son las relaciones en las que los individuos 
producen, es decir las relaciones sociales que establecen los productores entre sí, 
las condiciones en que intercambian sus actividades y participan en el proceso 
productivo, esto es porque en la producción, los hombres no actúan solamente 
sobre la naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros, 
asociándose de un cierto modo, contrayendo determinados vínculos y relaciones, 
para actuar en común y establecer un intercambio de actividades a la vez que se 
relacionan con la naturaleza y efectúa la producción.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que los asentamientos humanos 
tienen sus particularidades que los diferencian unos de otros, de ahí que las 
formas de relacionarse no siempre son iguales, cada población establece sus 
relaciones basadas en unas costumbres y pautas de comportamiento, así por 
ejemplo los habitantes de la vereda el Rosario objeto de la presente investigación, 

                                                 
122 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada el día  2 de  junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
123 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día  3 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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tienen una forma particular de organizarse donde se pueden notar con facilidad las 
relaciones sociales de producción, a esa forma de organización los habitantes la 
han llamado “la junta”.  

Actualmente la vida en la zona analizada ha cambiado de manera considerable 
por políticas estatales principalmente como la apertura económica, el ALC, lo que 
ha generado que la situación del sector agrario empeore, en el caso específico de 
la vereda el Rosario las políticas mencionadas ocasionaron que la producción de 
trigo se redujera hasta el punto de desaparecer como producto competente, al 
decaer la producción del trigo decae también la vinculación laboral, debido a que 
las áreas sembradas de trigo son pocas ya no se hace necesario la contratación 
de las llamadas “juntas”, o  por lo menos no tan numerosas, más bien se acude a 
la utilización de la mano de obra familiar, esto con el fin de disminuir gastos. Así lo 
mencionan los habitantes de la Vereda: 
 

“Hoy en día  la vida en la vereda El Rosario es muy dura, nuestros hijos no llevan 
una alimentación balanceada, porque no se les puede comprar alimentos que los 
nutra, solo se los mantiene con agua panela, una sopa pálida, eso nunca los va 
alimentar de verdad, no ha tocado muchas veces aguantar hambre, y así llevar una 
vida diaria es muy duro”124 

6.2.2.1 las juntas 

La junta es un grupo de jornaleros que se asocian para trabajar en conjunto en la 
época de corte, ellos prestan el servicio de corte y trilla de trigo a diferentes  
fincas, uno de los jornaleros es el propietario de la máquina trilladora, otro del 
carro de bueyes, el resto solo poseen una hoz (cuchilla curva y mango de madera)  
para cortar el trigo; cabe anotar que esta organización es exclusivamente para la 
época de cosecha de trigo, anteriormente eran las agrupaciones más importantes 
con las que contaba la vereda el Rosario, en primer lugar porque constituían una 
fuente de ingresos tanto para jóvenes como para adultos, las largas y agotadoras 
jornadas de trabajo se mitigaban ya que después, al finalizar la época de cosecha 
se verían reflejadas en unos “buenos” ingresos, los cuales eran utilizados para la 
satisfacción de las necesidades primarias como alimentación, vestido y educación; 
en segundo lugar porque en la conformación de las juntas se estrechaban aún 
más los lazos de amistad entre los moradores de la vereda.  

Antes de que la crisis triguera afectara a la población del Rosario las juntas eran 
conformadas por 30 o más obreros de los cuales la mayoría eran jóvenes que 
aprovechaban ésta época para trabajar y tener sus propios ingresos. Así lo 
mencionan: 
 

                                                 
124 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada el día  5 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“Cuando yo vivía en el Rosario me unía a una junta y trabajaba durante toda una 
época de corte más o menos dos meses, íbamos a todas partes al pueblo a 
Mohechiza a San Felipe, así tenía yo buena plata para comprar mis cosas, como 
ropa, zapatos”125 
 
“Yo trabajo en las juntas, antes era bien bueno, quedaba buena plata, como había 
bastante trigo, nos llamaban a cortar a varias partes, ahora es poco, pero algo es 
algo”126  
 
“Antes yo me unía a las juntas de corte para trabajar en las vacaciones y además 
como estaba estudiando eso me servía para la matricula y mis cuadernos, ahora 
eso esta malo ya poco trigo hay”127 
“Yo me vine a trabajar acá a Pasto porque allá se puso malo ya casi nadie siembra 
trigo y lo poco  que hay lo corta la misma familia y sólo contratan al maquinista”128 
   
“Por mucho tiempo viví en el Rosario, las condiciones eran diferentes, había  
trabajo, buenos cultivos, el trigo era rentable y abundante, lo de las juntas era muy 
bueno uno hacia su platica y le servía para algunas cosas”129 

 
Las “Juntas” en épocas de corte cobraban por contrato, esto significa que 
dependiendo de las cargas de trigo que se cosechen en la finca se paga un 
porcentaje por carga; actualmente las juntas de corte son conformadas máximo 
por 10 personas esto debido a la escasez de trigo, como las hectáreas de trigo 
sembradas han disminuido el resultado de la siembra de igual manera, por tal 
motivo a los jornaleros que conforman la junta les queda muy pocas ganancias.  

 
 “ahora eso de las juntas es malo ya que poca gente sale porque hay poco  trigo, 
entonces para uno como dueño es mejor cortarlo con los hijos  o con los familiares y 
solo pagar al dueño de la máquina para que lo trille, porque si se contrata una junta 
lo poco de ganancias que queda seria para pagarles a ellos y así no resulta”130. 
 
“Cuando había bastante trigo si resultaba contratar una junta de corte, pero ahora 
no, será para que a uno como dueño no le quede nada”131 

 

                                                 
125 Testimonio de NN, ex integrante de la J.A.C, durante la entrevista realizada el día  6 junio de 
2008 en la vereda El Rosario. 
126 Testimonio de NN, ex integrante de la J.A.C, durante la entrevista realizada el día  6 de junio de 
2008 en la vereda El Rosario. 
127 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día   8 de junio de  mayo de 
2008 en la vereda El Rosario. 
128 Testimonio de NN, joven de la vereda, durante la entrevista realizada el día   9 de junio de 2008 
en la ciudad de Pasto. 
129 Testimonio de NN, joven de la vereda, durante la entrevista realizada el día  9 de junio de 2008 
en la ciudad de Pasto. 
130 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
131 Testimonio de NN, joven habitante de la vereda, durante la entrevista realizada el día  20 de  
mayo de 2008 en la ciudad de Pasto. 
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En la vereda el Rosario existen formas comunitarias de colaboración entre los 
habitantes, algo particular en la vereda es el préstamo de trabajo que consiste en 
trabajar de forma gratuita en el terreno de un vecino con la condición de que este 
le devuelva el trabajo cuando lo necesite, con esto se evita el pago en efectivo, a 
esto los moradores de la región le llaman “prestar brazo”. 
 

“A veces cuando yo voy a sembrar o a cortar trigo algún vecino viene y me colabora 
sin cobrarme nada, pero cuando el va hacer algo yo también le ayudo”132 
 
“Aquí en la vereda no somos egoístas y nos ayudamos unos a otros”133  
           
“Yo voy a trabajar donde algún vecino que también me ayuda, es volver el trabajo 
con trabajo”134 
 
“Aunque ahora uno todavía le ayuda al vecino en las labores del campo, también se 
ve en la necesidad de contratar unos peones”135 

 
6.2.2.2 La amediería 
 
Es una de las  formas de relación que gira  en torno a la producción y que los 
habitantes de la vereda el Rosario han sabido mantener a lo largo del tiempo; en 
este sistema el propietario de la tierra cede su parcela a otra persona para que la 
cultive, los gastos son repartidos entre los dos en partes iguales, lo mismo ocurre 
con la producción obtenida.  
 
6.2.3 Índices de producción 
 
Según los mayores productores de trigo de la vereda el Rosario, en épocas 
pasadas la agricultura era rentable y les permitía solventar todas sus necesidades, 
se podría decir que existía una relativa estabilidad económica, esto debido a que 
los insumos utilizados para los diferentes cultivos eran más económicos, por lo 
tanto la inversión era mínima lo cual les generaba mayores ganancias. 
 
Uno de los principales productos que se sembraba en mayor cantidad era el trigo 
con un 62.5 %, seguido por la cebada en un 16.7%, encontrando además la papa, 
el maíz, las hortalizas y otros en menores porcentajes (9.2%,6.8%,3.2% y 1% 
respectivamente).  

                                                 
132 Testimonio de NN, joven habitante de la vereda, durante la entrevista realizada el día  20 de  
mayo de 2008 en la ciudad de Pasto. 
133 Testimonio de NN, joven de la vereda, durante la entrevista realizada el día  5 de junio de 2008 
en la vereda El Rosario. 
134 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
135 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario.  
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Grafico Nº 4 Índices de producción en el periodo de  auge 
 

 

 
Fuente: Esta Investigación. 
 
Para los habitantes de la zona analizada la agricultura se ha consolidado como su 
principal fuente de ingresos, siendo el trigo unos de los principales productos 
cultivados, debido a que a las condiciones del suelo eran las más propicias para 
éste cultivo, lo cual les daba gran rentabilidad en sus cosechas con una mínima 
inversión, ya que anteriormente el costo de las semillas, los abonos y todo los que 
se necesitaba para su producción eran a bajos costos.  
 

 “Antes era bueno sembrar trigo por eso casi toda la gente lo hacia, se sembraba y 
el abono era bien barato, la tierra era buena y fértil, porque no estaba tan 
desgastada, entonces las cosechas de trigo eran abundantes y habían buenas 
ganancias y con ésta plata uno podía mantener a toda la familia”136 
 
“Antes los paisajes de Yacuanquer y sobre todo los de acá del Rosario eran muy 
bonitos se miraba todo amarillo por el trigo, a cada lugar donde uno iba había por lo 
menos una hectárea sembrada de trigo, eso tiempos son inolvidables, todo mundo  
sembraba trigo, se tenía para dar y convidar”137 

                                                 
136 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario 
137 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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Fotografía Nº 4 Terrenos cultivados de trigo 
 

 
 Fuente: Archivo familia Mera Cano. 
 
Además del trigo, anteriormente la cebaba era un producto importante para los 
habitantes del Rosario, esto debido a que posee características similares con el 
trigo, como el proceso de siembra y cosecha, requiere de las mismas condiciones 
del suelo y del clima e incluso el costo de los fungicidas es similar, igualmente por 
la importancia gastronómica que ésta representa ya que con ella se preparan 
diferentes platos como la chara (sopa de cebada). También productos como la 
papa, el maíz y las hortalizas forman parte de la diversidad de cultivos que se 
pueden encontrar en ésta región, los cuales especialmente son para el consumo 
familia. 
 
“Con los productos que nos brindaba la tierra, era suficiente la alimentarnos, hacíamos la 
sopa de cebada, y  con otros productos como el maíz, las hortalizas que sembrábamos en 
las huertas, de ahí diariamente nos abastecíamos para nuestro consumo”138. 
 
 
 
                                                 
138 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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Grafico Nº 5 Índices de producción en el periodo ac tual 
 

 
 
Fuente: Esta investigación 
 
Actualmente el cultivo de trigo ha descendido notablemente, tanto por el 
incremento en los insumos, en los fungicidas como en el abono y la semilla y 
además porque el actual  gobierno continúa aplicando a la producción campesina 
todo el rigor de las políticas neoliberales que plagan de miseria los campos, que 
desplazan al campesino, concentran la oferta, y desatienden la producción de 
alimentos; también se debe al deterioro del suelo, ya que los campesinos no 
hacen rotación de cultivos, dejando como consecuencia la infertilidad de la tierra lo 
cual no les garantiza un optimo rendimiento en sus cosechas, debido a esto los 
habitantes de ésta región encuentran en la cría de ganado una alternativa para la 
difícil situación que atraviesan, ahora los terrenos han sido dejados sin cultivar, 
muchos de ellos son potreros que se adecuan para el ganado y otros son dejados 
como terrenos baldíos.  
 
La actual crisis del campesinado, pone de manifiesto que no se puede jugar con la 
seguridad alimentaria de la población. El gobierno debe revisar su política 
neoliberal y reinstaurar los mecanismos de apoyo con créditos, asistencia técnica, 
infraestructura y políticas con el fin de garantizar una producción sostenida y unos 
precios a los agricultores que superen los costos de producción y permitan 
dignificar en algo la vida de la gente del campo golpeados sus presupuestos y 
registran escasez tanto en la producción como en la productividad, y por tanto un 
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bajo nivel de ingresos de una gran proporción de la unidades familiares. Este 
equilibrio estructural unido al proceso inflacionario tiene grandes desajustes 
económicos y sociales, puesto que los precios en general se fijan en el mercado 
por los intermediarios y obedecen a los intermediarios que bajan los precios al 
mínimo para asegurar sus ganancias y por tanto suben al máximo al consumidor 
final. 
 
Fotografía Nº 5 Potreros o terrenos baldíos (Panora ma actual) 
 

 
 Fuente: Esta investigación 
 

“Cultivar trigo es muy caro y ya no se justifica entonces la alternativa que tenemos 
es cambiar por otro cultivo, pero mejor nos estamos dedicando al ganado, porque el 
abono esta muy caro, entonces sembrar no se justifica, ni trigo, ni maíz, ni ningún 
producto” 139. 
 
“Una solución para lo del trigo es dejar de sembrarlo y sembrar hortalizas, pero la 
comunidad no ha cogido ésta propuesta, uno por el tiempo porque hay mucho 
verano y además porque no hay distrito de riego”140. 
 

Los campesinos de ésta región aún continúan cultivando trigo a pesar de su poca 
rentabilidad, lo hacen por costumbre como lo afirman ellos:  
 

                                                 
139 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
140 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“se siembra por costumbre, porque el trigo lo cultivamos para aquí, para el 
consumo, se deja para el gasto y  se vende un poco”141   
 
“Ahora cultivar trigo no es rentable por el alto costo de los insumos, se cultiva solo 
por la costumbre y es el único cultivo que se da, así sea que se pierda pero queda 
algún poco para la casa”142. 

 
El maíz y  la papa aún se constituyen como productos básicos de la dieta 
alimenticia de los habitantes de ésta vereda, motivo por el cual se siguen 
cultivando así sea en menores porcentajes debido a que gran parte de la 
producción es para el autoconsumo 
 
Fotografía Nº 6 Cultivo de maíz y trigo 
 

 
 Fuente: Esta Investigación. 
 
El cultivo de las hortalizas aún es incipiente, este se lo hace por lo general en las 
huertas caseras y son productos de pan coger, las hortalizas son sembradas 
principalmente por las mujeres de la familia; el repollo, la acelga, lechuga, la 
cebolla y el coliflor son los productos típicos que se pueden encontrar en la huerta 
casera.   

                                                 
141 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
142 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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6.2.4  Intentos de diversificación de la producción  
 
Con una agricultura de tipo tradicional, una gran parte de su producción, se dedica 
a abastecer los requerimientos de la población la arveja y la zanahoria son 
productos que algunos campesinos cultivan pero de una manera ínfima, esto 
debido a las condiciones del suelo, el clima, los altos costos que implican su 
cultivo y la poca comercialización a nivel regional. 
 
Con lo anterior se puede notar una gran insatisfacción por parte de los 
campesinos hacia la rentabilidad de la agricultura porque ésta no es un factor 
generador de ganancias por lo contrario es una actividad que les genera riesgo y 
perdidas, cabe reafirmar que el dedicarse a la agricultura es por costumbre. En 
términos  generales presenta en la actualidad las características de una zona 
marginal agropecuaria, que contribuyen  al mayor empobrecimiento de la tierra. 
 
6.2.5  Medios de producción 
 
Los medios de producción son  un recurso que posibilitan a los productores la 
realización de algún trabajo, generalmente para la producción de un artículo, si 
bien éstos son herramientas primordiales para el buen desempeño de las 
actividades laborales, que para este caso son de tipo agrícola, cabe anotar que en 
ésta vereda los medios de producción han sido limitados y  rústicos. La tierra se 
ha constituido por mucho tiempo como el principal medio  de trabajo y por ende de 
subsistencia, instrumentos como la hoz, la pala, la maquina, el arado, el rastrillo, la 
bomba de fumigar, el carro de bueyes, entre otros, son herramientas utilizadas 
básicamente para la producción de trigo, las cuales no sean han tecnificado y en 
su mayoría son de elaboración artesanal. 
 
Debido a la disminución de la producción de trigo y a  las consecuencias que ésta 
ha generado, los instrumentos antes utilizados han sido reemplazados por otros, 
esto debido a que algunos de los habitantes de la comunidad analizada han 
cambiando de actividad laboral, lo que ha implica un cambio en los medios de 
producción, es el caso del agricultor que para cumplir con sus labores debía 
utilizar herramientas como la hoz, la pala, el rastrillo, etc; y ahora por su cambio de 
actividad hacia la ganadería ha debido prescindir de ellas, porque para 
desempeñar su nueva actividad no le son necesarias, ahora el lazo, la estaca, el 
balde de agua, son los medios adecuados para el buen desempeño de ésta 
actividad. 

Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, 
cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o 
material, etc. Son muchas y muy variadas las herramientas agrícolas que poseen 
los campesinos de la vereda El Rosario entre las que se mencionan: 

• Barretones: son palancas de acero terminadas en hoja plana y semiplana 
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del mismo metal, mango de mediana longitud. 
 

• Carro de bueyes: son carros pequeños construidos en madera que tienen 
dos ruedas el cual es alado por una yunta (pareja) de bueyes y sirven para 
cargar y descargar material agrícola, sea tierra, abonos, semillas, etc. 
 

• Escardillas: son herramientas con extremo en forma de pala; es de metal 
con borde inferior de filo cortante; sirve para remover la tierra. 
 

• Machetes: son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de acero 
larga y afilada, unida a un mango de madera.  
 

• Palas: son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar 
la tierra; pueden ser de punta o de forma ancha; tienen borde inferior con filo 
cortante y mango largo de madera terminado en un asa de metal.  
 

• Picos: son instrumentos compuestos de una parte de acero cuyos extremos, 
tienen una pala rectangular con borde inferior de filo y mango de madera. 
 

• Rastrillos: diseñados para cubrir o rastrillar semillas; tienen una parte 
horizontal de metal y formada por dientes delgados o gruesos según el uso. 
 

• Arado: es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está 
compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, talón, cama, timón y mancera 

• Asperjadoras o bomba de fumigar: es un equipo agrícola diseñado para 
fumigar; está compuesta por un depósito de líquido, bomba de presión, tapa, 
boca, tanque y válvula de presión, correas, manguera, llave y la boquilla por 
donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, fungicida o herbicida. La 
asperjadora manual se coloca en la espalda de la persona que esta 
fumigando. 

• Palendras: son pequeñas palas de metal en forma de cuchara pequeña, de 
bordes afilados y mango de madera. Sirven para sacar semillas.  

“Para nosotros como campesinos la tierra ha sido nuestro sostén, es lo único que 
tenemos para trabajar”143 
 
“Las herramientas como la pala, la hoz, el arado, nos sirven para poner a producir la 
tierra, por eso cuidamos nuestras herramientas, porque solo tenemos eso y nuestra 
mano de obra”144. 

                                                 
143 Testimonio de NN, agricultor,  durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
144 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 10 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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6.2.6  Vinculación laboral 
 
El cultivo de trigo fue por mucho tiempo el mejor escenario para vincularse 
laboralmente tanto para hombres, mujeres y niños que encontraban en él una 
fuente de ingresos temporal pero no menos importante. 
 
El ingreso económico de las familias de la vereda el Rosario depende 
principalmente de la agricultura; los habitantes de ésta vereda por muchos años 
vieron en ella la base de su económica y la cual les  permitía satisfacer sus 
necesidades de forma placentera; hoy en día ésta actividad ha disminuido debido 
a factores ya mencionados anteriormente, lo cual ha generado que sus ingresos 
económicos desciendan notablemente, acrecentando de ésta manera sus 
necesidades las cuales se van agudizando cada vez mas, conllevando a un 
deterioro en la calidad de vida de la población.   
 
En épocas anteriores cuando el trigo se consolidaba como el principal producto 
agrícola de la región, los ingresos de las familias eran buenos, debido a que la 
producción de trigo generaba óptimas ganancias; el promedio de ingresos en cada 
cosecha era aproximadamente de tres millones de pesos para el productor, con 
los cuales asumía los costos que demanda la producción de trigo, el sobrante era 
utilizado para el sostenimiento del hogar; un jornalero ganada alrededor de 
cuatrocientos mil pesos, los maquinistas ganaban en promedio ochocientos mil 
pesos y las mujeres ajuntadoras cerca de doscientos mil pesos. Los trabajadores 
absorbidos por esta época afrontan una desocupación temporal, dando como 
resultado una en la unidad familiar. Así lo mencionan: 
 

“Antes era bueno, a veces yo como ajuntadora me hacia hasta doscientos mil pesos 
en las cosechas de trigo lo que me servía para comprar cosas para la casa, para 
vestirse y para comprar alguna que otra cosa eso si es que sobraba”145. 

 
Actualmente las condiciones económicas de los habitantes han cambiado 
notoriamente, tanto la producción de trigo como de otros productos se ha reducido 
generando de ésta manera ingresos muy inferiores al precio de la canasta familiar, 
las ganancias han bajada mas de la mitad, así por ejemplo, quién ganaba cien mil 
pesos, hoy en día gana treinta mil. 
 
Los jornaleros son los que más han sentido la baja producción de trigo, ya que 
ellos dependían de un jornal diario, por consiguiente si las cosechas se alargaban 
por más  tiempo para ellos era más rentable, esto se ratifica con el siguiente 
comentario: 
 

                                                 
145 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“Antes el tiempo de corte era de dos meses, en cambio ahora no alcanza a durar 
quince días y a uno como jornalero le servía esos dos meses de trabajo, en cambio 
ahora los días de trabajo son pocos y lo que se gana no alcanza para nada”146 
 

El costo de vida en el sector rural es bajo comparado con el de la ciudad, esto 
teniendo en cuenta que el campesino es el propietario de la vivienda que habita, el 
impuesto catastral, el servicio público de luz eléctrica es mínimo, y a esto se le 
suma que el servicio de agua es gratis, por ende el ingreso recolectado por las 
familias en épocas prosperas era suficiente para solventar todas sus necesidades 
de manera cómoda. Los egresos de las familias de la vereda el Rosario son y han 
sido principalmente la alimentación y el vestuario; la educación, la recreación y el 
ocio en menor grado, es por eso que en ésta vereda el índice de profesionales es 
insuficiente. 
 
Una de las grandes explotaciones agrícolas en la vereda El Rosario giran en torno 
a la unidad familiar, por lo cual el grueso del trabajo proviene de esa misma unidad 
económica, en ella las consideraciones relativas a la explotación de la parcela son 
de carácter familiar  e inciden en la toma de decisiones, es decir la familia en esta 
clase  de explotaciones tiene una gran importancia ya que alrededor d ella gira 
todo el proceso productivo. 
  
6.2.7 Tipo de actividad 
 
La comunidad de la zona analizada, anteriormente se aferraba con gran 
entusiasmo a la tierra, ya que ésta les proporcionaba todo lo necesario para vivir 
dignamente, en ella no solo encontraban su sostén económico, si no que además 
les daba tranquilidad y la posibilidad de llevar una vida en paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
146 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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Grafico Nº 6  Actividad laboral en el periodo de au ge 
 

 
Fuente: Esta investigación 
 
La agricultura es la actividad laboral en la que mejor se desempeñan, esto debido 
a que ha sido una tradición  heredada de sus ancestros, que con amor y paciencia 
han sabido mantener en el tiempo, para los habitantes de esta región, la tierra ha 
sido el motivo que los ha mantenido vivos y con ganas de seguir luchando por un 
mejor futuro. 
 
Por el mismo sentido de pertenencia que existe hacia su terruño, la posibilidad de 
trasladarse hacia otros lugares es mínima, de ahí que el tipo de residencia de los 
nuevos hogares es matríneolocal (hogares construidos cerca a la casa de los 
padres de la esposa). 
 
Actualmente, por las mismas condiciones del sector que habitan, los moradores de 
ésta región son en un 70 % agricultores, un 15% amas de casa, el 15% restante 
ésta conformado por profesionales (2%), conductores (2%), estudiantes (4%), 
empleadas domesticas (6%),  y otros (1%); estos porcentajes se deben a la crisis 
agraria que atraviesa no solo la región si no el país entero, muchas de las nuevas 
generaciones han debido trasladarse hacia otros lugares con el fin de buscar una 
superación personal o en su defecto para adquirir mejores ingresos económicos, 
de ahí que se puede observar una alto índice en la población adulta al contrario de 
la población joven.   
 
En cuanto a la actividad laboral actual, se puede decir que personas que antes se 
dedicaban completamente a la agricultura, hoy en día han debido combinar ésta 
actividad con la ganadería, la minería, el comercio informal, entre otros, para de 
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esta manera obtener mayores ingresos y asumir los gastos de su hogar, un caso 
típico es el de las mujeres ajuntadoras, que por motivos de la diminución del trigo 
han abandonado su labor y gran parte de ellas se han dedicado al servicio 
doméstico  en otros lugares. 

 
Grafico Nº 7 Cambio de actividad laboral 

 

 
 
Fuente: esta investigación 
 
En el municipio de Yacuanquer existen las tradicionales herrerías que son 
modestos establecimientos de tipo comercial donde se elaboran herramientas de 
trabajo a base de hierro fundido, entre los principales elementos que se elaboran 
son: la hoz, el pico, la pala, entre otros, la principal demanda de estos 
establecimientos es por parte de los campesinos. 
 
Debido a la disminución del trigo estos negocios se han visto afectados, puesto 
que en épocas de bonanza del trigo, las herramientas que ellos elaboraban eran 
vendidas aun buen precio y en cantidades considerables pero ahora las ventas y 
por ende el trabajo han disminuido ya que los campesinos  ya no invierten tanto 
dinero en herramientas de trabajo, ellos prefieren cuidar las que tienen y no 
remplazarlas como se hacia en otras épocas. 
 

“Antes se vendía bastante, sobre todo en épocas de corte, se vendía hoces, palas, 
picos y así  otras cosa, y sino por lo menos traían las herramientas ha reparar y eso 
ya era bueno para uno”147  
 

                                                 
147 Testimonio de NN, herrero, durante la entrevista realizada el día 12 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“Con todo lo que ha pasado con el campo nosotros también nos hemos visto 
afectados, las herrerías ya no son un negocio tan rentable, poco se vende y sobre 
todo aquí en Yacuanquer, es por eso mejor ir a vender a otro lado”148 

 
Fotografía Nº 7 Herrería 

 

 
Fuente: Esta investigación. 
 

“A pesar de que uno no viva en el campo todo lo que pase en el nos afecta, por 
ejemplo yo como herrero dependo de los campesinos porque es para ellos para 
quien elaboro las herramientas, pero si a ellos les ha ido mal en las cosechas no 
tienen plata para comprar, entonces ahí se queda todo lo que uno con esfuerzo ha 
hecho”149 
 
“Cuando había bastante trigo la situación para todos era diferente, había trabajo 
para todos, para jornaleros, comerciantes, tenderos, y para mi como herrero era 
muy bueno, pero ahora este tiempo esta muy duro, los campesinos no tienen plata y 
como bien dicen sin campo no hay ciudad y eso si es cierto, la crisis nos toca a 
todos”150 

 

                                                 
148 Testimonio de NN, herrero, durante la entrevista realizada el día 12 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
149 Testimonio de NN, herrero, durante la entrevista realizada el día 12 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
150 Testimonio de NN, herrero, durante la entrevista realizada el día 12 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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Otro caso típico es el de los conductores que abandonaron la agricultura para 
dedicarse a esta actividad, lo que ha implicado cambios notorios en los medios de 
producción. 
 
Igualmente sucede con los areneros, que cambiaron la hoz y el rastrillo por el pico 
y la palendra, ya que vieron en la minería una mejor fuente de ingresos a pesar de 
que para esta actividad deban exponer su propia vida. 
 

“porque el trigo esta escaso, me ha tocado dedicarme también a otras actividades, 
ya solo cultivar el trigo no me alcanza para sostener mi hogar, entonces me dedico a 
la ganadería, a la crianza de cuyes, gallinas, puercos, y así consigo mas dinero ”151.  

 
6.2.8. El ajunte 
 
Es una actividad laboral realizada principalmente por mujeres amas de casa y 
menor grado por niños(as), es una actividad que se realiza exclusivamente en 
épocas de cosecha. 
 
El ajunte consiste en recolectar el trigo que ha quedado en el terreno, bien sea 
porque se cayo o porque no fue cortado por los jornaleros. 
 
Las mujeres ajuntadoras son las encargadas de recolectar el trigo que se ha 
quedado una vez pasa la cosecha. 
 
En la vereda el Rosario desde el niño hasta el anciano tienen un gran sentido de 
pertenencia y amor hacia su vereda, hacia la tierra y hacia el trigo que es como 
ellos dicen “el que les ha dado de comer por muchos años” , entorno al trigo se 
afloran valores y sentimientos que se vuelve palpables principalmente en la época 
de cosecha, así lo mencionan: 
 

“Antes en los ajuntes nos reuníamos con todas las señoras de la vereda, en tiempos 
de las cosechas era para las reuniones, nos poníamos a contar cosas que nos 
pasaban, era bonito porque todas las vecinas nos venían a llamar y nos poníamos 
de acuerdo a que horas nos íbamos”152 
 
“En los ajuntes se convive, se hace amigas, de lo que se lleva se come y se 
comparte unas con otras, se conversa y todo con mucho respeto”153 
 

                                                 
151 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
152 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
153 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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“En la épocas de ajunte era bonito porque salía con mis compañeras a las nueve de 
la mañana a dejar el almuerzo y nos colocábamos ajuntar y así nos integrábamos 
entre todas”154 
 
“Era como vivir en familia porque no llevábamos charlando, hacíamos las chulas, 
cuando yo era mas pequeña no podía amarrarlas entonces las vecinas mayores me 
ayudaban, me ayudaban hacer el guango, después me lo ayudaban a cargar y así 
todo era bonito”155 

 
Con la disminución de la producción de trigo, Se puede notar que la escasez de 
éste cultivo ha afectado en parte las relaciones vecinales principalmente la 
integración de las mujeres ajuntadoras, debido a que por la misma disminución 
ellas se han dedicado a otras labores que las realizan casi siempre dentro de su 
hogar, lo cual las alejado un poco del resto de sus vecinas.  Así lo ratifica  
 

“Cuando se salía a ajuntar era bonito nos integrábamos más, ahora ya cada uno es 
por su lado, cada quién hace lo suyo”156 
 
“la amistad entre nosotras todavía es buena aunque ya no nos encontramos y 
conversamos tanto como antes, eso es tal vez lo que uno más extraña de cuando 
había bastante trigo”157 
 
“Los ajuntes eran además como un pretexto para salir de la casa, verse con las 
vecinas y conversar un poco”158 
 
 “Ahora casi nadie sale a juntar porque hay poco trigo, más es salir a perder tiempo, 
hay una sola vecina que hasta ahora sale”159 
 

El ajunte fue por mucho tiempo una fuente de ingresos extra tanto para mujeres 
como para niños; el trigo recolectado era organizado en “chulas”*, el tamaño de la 
chula depende de cuan grande sea la mano de quien lo recolecta (ajuntadora), en 
el caso de la vereda El Rosario las ajuntadoras en épocas cuando existía 
abundante trigo, hacían grandes “chulas” las cuales eran amarradas y organizadas 
en guangos, para luego ser llevados hacia sus casas, donde se acumulaban hasta 
terminar la época de corte en toda la vereda, luego lo procesaban de manera 
                                                 
154 Testimonio de NN, aju8ntadora, durante la entrevista realizada el día 9 de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
155 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
156 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
157 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario.  
158 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
159 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
* es un atado o manojo de espigas de trigo. 
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artesanal (triturado con un palo), lo que comúnmente se llama majar el trigo, 
después de majar el trigo se procedía ha aventar y ha quitar todo residuo como 
tamo, palos, piedras etc. finalizado todo este proceso el trigo queda listo para se 
consumido o vendido. 
 

“Uno recoge el trigo que queda sin cortar, poco apoco se va formando la chula, 
cuando hay varias chulas se las amarra en guangos para que quede más fácil para 
llevar a la casa, cuando ya no hay más cortes se maja el  trigo, se lo avienta y si 
esta un poco fresco se lo pone a secar sino se lo guarda en empaques ya sea para 
venderlo o para el gasto”160 

 
Actualmente las mujeres y los niños que salen al ajunte es muy poco no porque no 
les guste o porque no lo necesitan sino porque es poco el trigo que siembran en la 
vereda, de tal manera que no queda sobrante para ser recolectado. 
 

“Eso de que ya no se siembre bastante trigo es muy malo porque ya no se puede 
salir a los ajuntes, y si se va a un ajunte más es ir a perder el día porque se rejunta 
poco”161 

 
Como consecuencia de la disminución de la producción de trigo principalmente las  
mujeres y los niños han quedado sin su principal fuente de ingresos como lo era el 
ajunte, si bien este “trabajo” no les  generaba grandes ingresos, con lo poco que 
lograban conseguir satisfacían de mediana manera ciertas necesidades, en el 
caso de las mujeres ajuntadoras ellas utilizaban el dinero obtenido en el ajunte en 
alimentación, vestido y para la compra de utensilios de cocina, en cuanto a los 
niños(as) ajuntadores(as) el dinero era utilizado para la compra de útiles escolares 
y satisfacer alguna necesidad suntuosa si es que alcanzaba el dinero. 
 

“Antes uno iba ajuntar  y con lo que se hacia se podía comprar cualquier cosa que 
hacia falta en la casa, como el arroz, jabón, aceite y otras cosas que no se dan acá 
en El Rosario, pero ahora eso es casi imposible, vivir acá en el campo es difícil y 
más ahora cuando la agricultura no es rentable”162 
 

El apoyo del Estado al sector Rural en lo referente a la actividad agropecuaria ha 
venido en constante y significativa reducción a partir de la década de los noventa 
del siglo pasado. Esa circunstancia y la imposición de las políticas internacionales 
de globalización de la economía fueron colocando a las poblaciones campesinas 
en general y a la población de la vereda El Rosario en particular en una posición 

                                                 
160 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
161 Testimonio de NN, ajuntadora, durante la entrevista realizada el día 9de junio de 2008 en la 
vereda El Rosario. 
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crítica respecto a las posibilidades de desarrollo y de obtener una mejor calidad de 
vida, al contar cada vez con menos opciones competitivas debido a la importación 
del trigo, lo que ha generado una disminución en la producción de este cereal, 
debilitando de esta manera a la pequeña economía campesina típica de este 
sector. 
 
Debido a la disminución en la producción del trigo, los habitantes de la vereda El 
Rosario afrontan diversos problemas, el desempleo en este sector se convierte en 
una constante y se imponen los conflictos sociales, desintegración familiar, 
búsqueda de soluciones económicas en actividades ajenas a las realizadas en el 
campo y una migración temporal o permanente hacia los centros urbanos. Al 
respecto, la población rural se ha reducido considerablemente y la mujer se 
constituye ahora en la cabeza de familia, recayendo sobre ella múltiples 
responsabilidades. 
 
La disminución en la producción de trigo acarrea problemas tanto a productores 
como a consumidores y a todas las personas que de alguna u otra manera tenían 
contacto con este producto, como lo son los herreros, ellos elaboraban los 
instrumentos de producción en cantidades considerables puesto que la demanda 
así lo requería y por ello obtenían ganancias significativas, pero ahora con la crisis 
que afronta el sector agrario los ingresos han disminuido notablemente. 
 
La grave situación por la que atraviesan los pobladores de ésta vereda ha 
conllevado a diversificar su economía con la implementación de nuevos cultivos, 
más sin embargo cabe mencionar que esta alternativa no cumplió con las  
expectativas esperadas, una de las razones es por la falta de apoyo por parte de 
las entidades competentes, puesto que no brindan garantías de ninguna clase, 
dejando al campesino a la deriva, además la calidad de los suelos de ésta región 
ya no es la misma que en épocas pasadas, el mal uso que se les ha dado 
principalmente por la implementación de productos químicos  ha deteriorado el 
suelo disminuyendo la productividad.  
 
La tierra y los productos que en ella se daban, sobre todo el trigo, fue para ellos, 
los campesinos de la vereda El Rosario, la base de su economía, el trigo era su 
sostén, años tras sembraban esfuerzos e ilusiones y recogían granos de 
satisfacción, pero la panorámica actual de la vereda analizada es desoladora, 
porque la tierra dejó de parir milenios.  
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6.3 ASPECTO CULTURAL 

“RAYOS DE SOL QUE HEREDARON  COSTUMBRES”  

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 
determinada; como tal incluye: costumbres, prácticas, sexo, normas y reglas sobre 
la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. 163 

Desde la sociología se puede decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano como integrante de una sociedad.  

Las costumbres o tradiciones de un pueblo se conservan a través del tiempo y son 
los individuos de mayor edad los encargados de transmitirlas, generalmente la 
transmisión de generación en generación se realiza a través del lenguaje oral, de 
la convivencia y es de esta manera que las costumbres y tradiciones han logrado 
perdurar en la sociedad. 

A pesar de la problemática de la disminución del trigo en la vereda El Rosario, 
algunas costumbres se han mantenido  gracias a la tradición oral lo que ha 
permitido  que sus habitantes trasmitan sus conocimientos, costumbres y otros a 
las nuevas generaciones por medio del lenguaje hablado. 

Reconociendo de esta forma que el lenguaje es un facilitador para la transmisión 
de las formas de pensar, de sentir, de denominar las cosas, es decir, de los 
diferentes valores culturales de un pueblo y un elemento de identificación  de las 
comunidades;  

Los diferentes aspectos que conforman el aspecto cultural de un pueblo son 
importantes porque permiten conocer las características propias o exclusivas de 
sus individuos, además de ser las enseñanzas de la identidad y una muestra de la 
gran diversidad humana.  

Baralt en su obra Resumen de la Historia de Venezuela sobre las características 
culturales de los pueblos,  plantea que: “las costumbres públicas o el conjunto de 
inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo del pueblo, no son hijos de la 
causalidad ni del capricho. Proceden del clima, de la situación geográfica, de la 
naturaleza de las producciones, de las leyes y de los gobiernos, ligándose de tal 

                                                 
163 ENCICLOPEDIA THEMA. 2 ed. Bogotá: Ediciones Prolibros, 1990. Tomo 2. p. 372. 
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manera con estas diversas circunstancias, que el nudo que las une es 
indisoluble”164. La alianza sólida en la cual se mantiene la mutua relación e 
influencia de los diferentes aspectos del desarrollo humano, explica las 
modificaciones que ocurren en las diferentes características de una sociedad o de 
un colectivo  cuando ocurre la transformación de uno de los factores asociados. 

El presente trabajo investigativo también abordo las mutuas interacciones e 
influencias a los que conllevó los cambios derivados de la reducción de la 
producción del trigo, actividad que tiempo a tras era el principal labor de los 
campesinos y pobladores del municipio de Yacuanquer, especialmente, de los 
habitantes de la vereda El Rosario y su relación con los cambios que se 
evidencian en los aspectos sociales, culturales y económicos. 

En los párrafos siguientes se analizan las transformaciones en las características y 
factores culturales que se presentan en los habitantes de la vereda El Rosario 
asociadas a la disminución de la producción triguera, abordando esencialmente 
los aspectos religioso y gastronómico.  

6.3.1 Festividades 
 
En este aspecto es necesario considerar que los habitantes de la vereda el 
Rosario se reúnen para compartir sus emociones, sus costumbres y estrechar sus 
relaciones familiares y sociales. 
 
Igualmente, es necesario tener en cuenta que las fiestas, los rituales religiosos de 
bautismos o funerales, así como, las leyendas, los proverbios, los dichos y el 
lenguaje figurado forman parte de la intimidad de las comunidades y son factores 
que facilitan el acercamiento de las individualidades y el  fortalecimiento de la 
cohesión social, la cooperación, la colaboración y el la conciencia de pertenencia 
al grupo y el sentimiento de colectividad. 
 
Los motivos para estas reuniones o celebraciones algunas veces son paganos 
otras veces son religiosos. 
 
6.3.1.1 fiestas paganas  
 
Las fiestas profanas o paganas son celebraciones sociales donde el principal 
motivo lo es la integración vecinal o familiar, son ocasiones que permiten estrechar 
las relaciones sociales; para estos festejos lo que prima es el entusiasmo y el 
significado que cada individuo desde su perspectiva le da al evento al que asiste. 
 

                                                 
164 BARALT, José. Resumen de la historia de Venezuela. Madrid España: EDICIONES. 1983. p.87  
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Actualmente los pobladores de la vereda El Rosario realizan diferentes 
celebraciones, la mayoría heredada de los antepasados y aunque ellos y sus 
núcleos familiares atraviesan una grave situación económica como resultado de la 
disminución del cultivo de trigo, aun existen festividades que no pasan 
desapercibidas y que se celebran de una manera modesta dejando aun lado la 
fastuosidad y la inversión económica que anteriormente se realizaba, ya que ellos 
contaban con las ganancias que dejaba la siembra, cosecha y comercialización 
triguera. 
 
Dentro de estos festejos encontramos aquellos eventos en los que se resalta y se 
pernotan todo tipo de relaciones instituidas en la amistad, el amor, los lazos 
afectivos y que se fundamentan en la confianza y el reconocimiento del otro, como 
son: las celebraciones del día del amor y la amistad, los grados de colegios, 
cumpleaños, día del padre y día de la madre.  
 
En esta misma categoría también se incluye la celebración del día del campesino 
cuya organización recae sobre la administración municipal y en la que participan 
las veredas y el sector urbano del municipio; además de ser una vitrina para 
mostrar los productos agrícolas y gastronómicos de cada zona y  motivo de 
recuerdo de la tradicional música campesina.  
 
Es así como los cumpleaños, las celebraciones de amor y amistad, día de la 
madre, día del padre, los grados, el día del campesino, entre otras celebraciones 
son fiestas permiten la integración de los individuos dentro de los diferentes 
grupos sociales y un alto contacto comunitario. 
 
Además, estos eventos se convierten en espacios de socialización, ya que existe 
una gran participación por parte de amigos y vecinos de la comunidad y son los 
espacios propicios para que cada individuo comparta sus vivencias y experiencias 
cotidianas. Estos planteamientos se ven reflejados en la siguiente expresión: 
 

“Nosotros acá en el Rosario hemos compartido muchas cosas, como lo son los 
cumpleaños, grados de colegios, día del campesino. Siempre se la pasa bien 
porque como a uno le han enseñado a comportarse bien entonces ningún problema 
nos pasa”165 

 
Siendo para los pobladores de la vereda El Rosario fundamentales estos festejos 
para mantener los lazos afectivos con sus coterráneos, tal como lo corrobora el 
siguiente relato: 
 

                                                 
165 Testimonio de la señora Lucia Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 20 de septiembre de 2008.  
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 “Ahora también nos invitan y uno acompaña a la persona festejada, y así 
mismo a uno lo acompañan después a cualquier cosa que uno haga”166 
 

El compañerismo, el deseo de compartir con los allegados las alegrías del núcleo 
familiar y la búsqueda permanente por estrechar los lazos de amistad con vecinos 
y parientes se conservan inmutables ante la disminución de la producción triguera, 
forman parte fundamental del desarrollo cultural de los campesinos de la vereda El 
Rosario y son los motivos para el desarrollo de los festejos paganos.  
 
Sin embargo, a pesar de permanecer inalterables los motivos de estas 
celebraciones, el desarrollo de estos festejos si se ha visto influenciado por la 
disminución del trigo. 
 
Anteriormente dentro del menú de estos eventos se  incluían una gran variedad de 
productos gastronómicos como el cerdo, la gallina y especialmente el cuy, además 
de una variedad de bebidas que aportaban a la suntuosidad de la celebración, 
inversiones que se financiaban de los recursos económicos que provenían de la 
actividad cerealera de los campesinos y que ahora forman parte de las anécdotas 
y recuerdos de la tradición oral de los pobladores de la vereda El Rosario. Los 
siguientes testimonios dan fe de estos cambios: 
 

“Cuando se daba bastante trigo era mas bonito porque además de que bailamos, la 
fiesta iba acompañada de comida ya sea el cuy, gallinas, bebidas, hoy en día si se 
baila pero en cuanto la comida es muy poco, porque si tenemos para la bebida ya 
no tenemos para comer, pero lo importante es que estamos reunidos un rato con la 
comunidad, eso ya no es de todos los días, antes cuando había trigo nos 
encontrábamos a diario con los amigos, vecinos, ahora aprovechamos las fiestas 
para conversar ojala que no se vaya a perder esta costumbre tan bonita167” 
 

Igualmente estos testimonios dan a conocer la preocupación del campesinado 
rosareño ante las modificaciones a las que se han visto expuestas sus raíces 
culturales, preocupación trascendental, puesto que uno un festejo pagano de 
suma importancia conocida como la “Cumba “realizado por la  comunidad del 
Rosario ha desaparecido de las actividades culturales de la generaciones 
presentes. 
 
La “cumba” o la  fiesta  de la culminación de la cosecha del trigo es una 
celebración  o costumbre  que consistía en que el propietario del terreno al 
finalizar el periodo de cosecha y cuando esta era buena obsequiaba a los peones 
una ración o pequeña parte de producto e invitaba a sus amigos cercanos,  los 

                                                 
166 Testimonio de la señora Socorro Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 16 de septiembre de 2008.  
167 Testimonio de la señora Selmira Barbosa, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 16 de septiembre de 2008.  
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obreros y las familias de estos a celebrar a su casa, donde se organizaba una 
fiesta acompañada de variedad de comidas y bebidas. 
 
Dado que el trigo era el invitado principal de esta fiesta, la “Cumba” es una 
celebración de la que solo existen los gratos recuerdos de los campesinos 
rosareño,  tal como lo expresan los siguientes testimonios:  
 

“La fiesta de la Cumba para nosotros los del Rosario era muy reconocida, los 
patrones, era como hacernos un reconocimiento a nosotros los que trabajamos en el 
trigo, nos daban parte del trigo, para después ir a festejar en la casa del dueño de 
las fincas, bailábamos toda la noche, comíamos hasta decir ya, era muy rico, pero 
ahora este festejo ya no lo hay”168 
 
“Cuando nos invitaban a la casa del patrón, nos íbamos toda la familia, llevábamos 
a la mujer y a nuestros hijos, pasábamos un rato muy agradable, y sobretodo de 
integración, la pasábamos sisan bien que como quisiéramos que esto se volviera a 
repetir algún día, aunque ya es imposible porque es tan poco lo que se produce el 
trigo, que alcanza para pagar peones y prácticamente para el autoconsumo”169 
 

6.3.1.2. Festividades religiosas  
 
Por otra parte, dentro de los aspectos culturales también se encuentra las 
creencias religiosas. La religión se la define como un elemento de la actividad 
humana que suele componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo 
existencial, moral y sobrenatural. 
 
Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de 
manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos 
humanos. 
 
Por ende, las fiestas religiosas son aquellas que se celebran con motivo de alabar 
y glorificar a Dios, estas celebraciones son acciones realizadas principalmente por 
su valor simbólico, que es marcada por una religión o por las tradiciones de una 
comunidad.  
 
En los festejos religiosos son de vital importancia las figuras eclesiásticas sea 
pastores, sacerdotes, dependiendo de la creencia religiosa, ya que ellos además 
de ser los orientadores espirituales de la comunidad, sirven de medios de 
integración de los pobladores y en muchas ocasiones son lideres que movilizan 
los grupos hacia la consecución de beneficios comunes.    
 

                                                 
168 Testimonio de la señora Ilda Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el 
día 16 de septiembre de 2008. 
169 Testimonio de la señora  Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 
16 de septiembre de 2008.  
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Actualmente los motivos religiosos y las fiestas de este tipo, además de las fiestas 
paganas permiten que los habitantes de la vereda el Rosario se integren y 
fortalecen sus lazos familiares y sociales. 
 
Las semejanzas en las creencias religiosas son una característica de la 
comunidad del Rosario, ellos en mayoría son catódicos y están adscriptos a la 
Parroquia Santa María Magdalena. 
 
Como parte de sus costumbres y siguiendo sus creencias religiosas las familias de 
la comunidad del Rosario asisten los domingos a la celebración eucarística a la 
Parroquia del sector urbano y participan de los encuentros que realiza el sacerdote 
cuando los visita en la vereda.  

Como parte de sus creencias religiosas la vereda del Rosario y sus habitantes se 
encuentran encomendados a una divinidad protectora, que vela por la prosperidad 
de la localidad y por el bienestar de sus habitantes, es la virgen del Rosario 
¡vencedora de las batallas! 

Fotografía Nº 8 Virgen del Rosario 

Fuente: Esta investigación 

Esta divinidad es una advocación mariana venerada en la Iglesia Católica, su 
fiesta patronal es celebrada por los católicos el día 7 de octubre con la 
denominación de la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo 
Rosario.  
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Esta celebración religiosa permite a los habitantes de la vereda El Rosario renovar 
el pacto sagrado con la divinidad, mediante la celebración de su nombre y del 
tributo de devoción a su imagen.  

Además de la creencia religiosa y la fe en la Virgen del Rosario los campesinos 
del sector del Rosario también elevan plegarias y encomiendan sus labores 
agrícolas a San Isidro Labrador, según ellos este santo es el patrono de los 
trabajadores del campo, ya que él también fue agricultor. 
 
Las plegarias de los campesinos dirigidas a San Isidro se ajustan a las 
necesidades de sus labores agrícolas y a las diferentes épocas del año, es así 
como en las épocas de lluvia, cuando los sembrados no necesitan de mucha 
agua, los creyentes elevan una plegaria a San Isidro mencionando la siguiente 
expresión: “San Isidro Labrador quita el agua pon el sol”, por el contrario en 
las épocas de sequía donde se requiere el agua los creyentes elevan sus 
plegarias con el siguiente enunciado “San Isidro Labrador trae el agua y quita 
el sol” 

Con el animo de alabar y conseguir los beneficios del protector de la agricultura  
San Isidro, los habitantes de la vereda el Rosario realizaban un altar a este santo, 
para ello colocaban al homenajeado en un lugar estratégico donde le ofrendaban 
toda una serie de productos derivados de la tierra, escogiendo siempre los 
mejores. Tal como lo describen los habitantes en los siguientes relatos: 

“Nosotros nos encomendamos al santico de San Isidro, le tenemos mucha fe a él. 
San Isidro es muy milagroso, mi abuela cuenta que cuando los aguaceros 
inundaban sus tierras, ella rezaba san Isidro labrador quita el agua y pon el sol” al 
tiempo que hacía cruces con unos cuchillos de mesa. Ella decía que el patrono de 
los campesinos y trabajadores era quien más rápido oía los cantos de lluvia, pero 
también quien tenía el poder de apaciguar las lluvias”170 

“Crecí escuchando la plegaria que se eleva a San Isidro, que luego heredó mi 
madre, junto con el procedimiento de los cuchillos. No sé porqué, pero siempre 
funcionaba. La lluvia terminaba”171 

Anteriormente la fiesta de la Virgen  María en advocación del Rosario y el festejo a 
San Isidro estaban rodeados de mayor suntuosidad; se les homenajeaba y se les 
retribuía los favores obtenidos en las cosechas y las labores agrícolas con 
grandes rezos, cantos, procesiones, donde se congregaba toda la comunidad de 
la vereda. 

                                                 
170 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 
29 de septiembre de 2008.  
171Testimonio de NN, estudiante,  durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 29 
de septiembre de 2008.  
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La iglesia también se beneficiaba de dichas retribuciones, ya que en estas 
celebraciones los campesinos entregaban grandes ofrendas al sacerdote como 
muestra de agradecimiento de los favores recibidos de los protectores divinos, 
especialmente a la virgen del Rosario su patrona y san Isidro el santo de los 
campesinos. 

Actualmente, estas fiestas de carácter religioso aun se mantienen dentro las 
características culturales de los habitantes del Rosario, manteniendo intacta la fe 
de los moradores de la vereda y sus fuertes creencias religiosas católicas. 

No obstante, al igual que las fiestas paganas, estas celebraciones religiosas se 
han visto perturbadas por el recorte económico que ha tenido la comunidad, 
actualmente estos festejos se limitan a desarrollar los rituales litúrgicos propios de 
las celebraciones eucarísticas. 

Puesto que no existen los recursos económicos necesarios para brindar a estas 
fiestas religiosas la suntuosidad en arreglos florales, pólvora, acompañamientos 
musicales y exquisitas preparaciones gastronómicas que se acostumbraban en 
tiempos pasados, ya que la agricultura no es rentable y más aun desde la 
disminución en la producción del trigo no existen las ganancias para realizar 
dichas inversiones  y estas celebraciones  forman parte de los reminiscencias de 
los pobladores que se expresan en sus testimonios, como lo da a conocer el 
siguiente relato:  

“Qué no diera uno para regresar el tiempo y volver a esas épocas cuando había 
buen trigo y uno se podía dar el gusto de hacer buenas fiestas cuando los hijos 
hacían la primera comunión o cuando se los hacia bautizar”172 

Por otra parte, sumada a estas celebraciones religiosas, como características de 
los habitantes del Rosario también se encuentra otras costumbres de no poca 
importancia como son las “rogativas”. 

Las rogativas son plegarias que dirigen los campesinos motivados por las épocas 
de sequía o de verano y forman parte de los valores culturales arraigados en las 
comunidades, dado que permiten la interpretación de la ocurrencia de ciertos 
fenómenos naturales como la lluvia o la sequía como castigos o como beneficios 
recibidos por los protectores divinos. 

Los pobladores de la Vereda el Rosario dirigen estas plegarias cuando no se 
sienten escuchados por Dios y recurren al sacerdote, una figura de autoridad y 
predominante dentro de la comunidad, para que sea el mediador entre sus 

                                                 
172 Testimonio de la señora  Aura Insuasty,  durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 16 de octubre de 2008.  
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necesidades y su satisfacción y es él el encargado de realizar procesiones, misas 
y pedir a Dios el agua.  

Circunstancialmente después de realizar estas rogativas bañan esta tierra grandes 
aguaceros, este fenómeno natural y la interpretación recibida por los campesinos 
afianza más las creencias religiosas de los habitantes de la Vereda el Rosario y 
contribuyen al mantenimiento de esta costumbre religiosa dentro de la comunidad. 

La Semana Santa es otro acontecimiento celebrado por la comunidad de la vereda 
el Rosario, es una época de recogimiento, de reflexión, en la que se conmemora la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
 
Esta celebración se repite cada año por los habitantes y es acogida por nuevas 
generaciones y con el mismo sentimiento de reflexión y de arrepentimiento asisten 
de manera formal a las celebraciones con una actitud de meditación y de oración. 
Dando como inicio a esta celebración los habitantes se unen a la ceremonia y la 
procesión  del domingo de ramos que se realiza en el casco urbano, de igual 
manera se integran a todas las actividades religiosas de la Semana Santa.   
 
Para los católicos, al igual que para los habitantes de la vereda El Rosario la 
semana Santa es también una época de arrepentimiento y de cumplir las 
penitencias, tal como lo exponen en sus testimonios: 
  

“En Semana Santa algunos de los habitantes de la vereda vamos a la misa y a las 
procesiones, es muy lindo porque muchos hacemos penitencia por todas las cosas 
malas que a veces uno comete”173 
 

Además esta época también es una tiempo dedicado a compartir con las personas 
más necesitadas y de afianzar las creencias religiosas y la fe en seres superiores.  
 

“En Semana Santa nos dedicamos a rezar, ayudar al que lo necesita, además hay 
gente que va a pie a las lajas para pedirle a la virgen algún favor”174 
 

El trigo también es participe de los rituales de Semana Santa, especialmente el 
Jueves Santo donde la iglesia católica conmemora la institución de la Sagrada 
Eucaristía y donde este cereal forma parte de las ofrendas que otorgan los 
campesinos en representación de los beneficios y frutos obtenidos por el trabajo 
realizado. Tal como lo exponen los pobladores de la vereda El Rosario en sus 
relatos: 
 

                                                 
173 Testimonio de la señora Carmela  Insuasty,  durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 27 de septiembre de 2008.  
174 Testimonio del señor Segundo Erazo,  durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el 
día 28 de septiembre de 2008.  
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“Como en Semana Santa hay misas y se hace ofrendas, nosotros de acá del 
Rosario llevamos como ofrenda espigas de trigo que simbolizan el pan que Dios nos 
da cada día”175 
 

Igualmente, el trigo en representación del pan eucarístico juega un papel 
preponderante en otra celebración festejada por los habitantes del Rosario, esta 
celebración es la fiesta del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo que se conmemoran 
el  20 de Junio. 
 
Los habitantes del Rosario y la vereda de San Felipe conmemoran esta fiesta el 
jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, dentro del tiempo ordinario, 
dado que estas dos veredas del municipio de Yacuanquer celebran este festejo 
religioso, la organización de este evento se comparte por los pobladores de ambos 
sectores, organizando un año en la Vereda de San Felipe y al año siguiente en el 
sector  del Rosario, manteniendo esta decisión dentro del programa de la 
Parroquia Santa María Magdalena.   
 
Se dice que esta fiesta  surgió para afirmar la presencia real de Jesús en la 
Eucaristía en contra de graves errores de algunas personas, que negaban tal 
presencia. 
 
Al principio se llamaba Corpus Christi, más tarde se llamó también "fiesta de la 
Eucaristía". Aunque sea jueves, es un día de precepto, es decir, los católicos 
acuden a Misa, para cumplir con el tercer mandamiento de la Ley de Dios, que es 
el de santificar las fiestas. 
 
Esta solemnidad no sólo  invita a adorar la presencia sacramental de Jesús en el 
Sagrario, sino que lleva a reflexionar sobre el valor de la celebración eucarística o 
Misa, y a vivir de acuerdo con la doctrina de Cristo y su acción salvadora. 
 
Además,  la fiesta Corpus Cristo es un evento para que los pobladores de la 
vereda el Rosario y San Felipe realicen los sacramentos estipulados dentro de la 
Iglesia Católica, especialmente, se celebran bautizos, primeras comuniones y 
confirmaciones., según lo expresado en el siguiente relato: 
 

“En la fiesta del Corpus es cuando más se celebran los sacramentos como bautizos 
y primeras comuniones”176 
 

El bautizo, la Primera Comunión y la confirmación hacen contraer vínculos 
sociales y sentimentales entre los padres del niño y aquellos que les sirven como 
padrinos, estos vínculos  forman el sistema de compadrazgo; igualmente existen 
                                                 
175 Testimonio de la señora Socorro Insuasty,  durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 27 de septiembre de 2008.  
176 Testimonio NN, ama de casa, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 14 
noviembre de 2008.  
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padrinos de matrimonio escogidos entre los parientes o amigos más cercanos de 
los novios, éstos padrinos ayudan a los gastos de la boda, suministran alimentos y 
bebidas para la fiesta y son los concejeros del matrimonio. 
 
Las familias que realizan estos sacramentos hacen partícipes del agasajo a sus  
vecinos y familiares, a quienes se los atiende con una comida especial, y ellos por 
su parte llevan al homenajeado detalles. 
 
Según los relatos de los habitantes de la vereda El Rosario, la Fiesta del Corpus 
Cristo es una las celebraciones religiosa que les permite mantener y estrechar los 
lazos sociales con sus coterráneos, tal como lo expresan los habitantes de este 
sector: 
 

“En la fiesta del Corpus es cuando uno más se encuentra con los vecinos, es por 
eso que es tan importante, porque ahí se ve la unión y la colaboración”177 
 

Además, la Fiesta del Corpus Cristo para los pobladores del Rosario también se 
convierte en un espacio de diálogo, un lugar de encuentro con amigos y conocidos 
ante la perdida de los espacios de conversación para compartir las experiencias 
cotidianas y los intereses comunes en los que se convertían los días de la 
cosecha del trigo. Tal como lo demuestra el siguiente testimonio: 
 

“Antes cuando había bastante trigo uno se relacionaba constantemente con los 
demás vecinos, pero como ahora ya es poco el trigo, se aprovecha la fiesta del 
Corpus para integrarnos, porque se hace novena y casi todas las personas 
asistimos” 178 
 

Igualmente, este relato demuestra que las actividades económicas a las que se 
dedican los habitantes de una comunidad, también son factores de integración de 
los pobladores y fortalecen el sentimiento de pertenencia de cada individuo hacia 
su comunidad. 
 
Los padres cumplen con los sacramentos que la religión impone, es decir el 
bautizo, la confirmación y la primera comunión. Anteriormente cuando el trigo era 
prospero sus ahorros los canalizaban para realizar estos festejos, hoy en día las 
fiestas si las hay, pero ya de una manera limitada, ya que no hay suficiente dinero 
para suplir tanto gastos que ocasionan éste tipo de festejos. 

                                                 
177 Testimonio de NN, jornalero, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 26 
de noviembre de 2008.  
178 Testimonio de la señora Esperanza Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 16 de noviembre de 2008.  
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 “Dicen que antes cuando había más trigo y por lo mismo había más plata las fiestas 
eran en grande, había buena comida con cuy, gallina, pero ahora eso ya es poco 
solo se pagan las misas y se da una ofrenda al sacerdote”179 
 
“Actualmente las personas son muy pocas las personas que se dan estos lujos, ya 
que una fiesta requiere de muchas cosas, y hoy en día la plata esta tan escasa que 
solo alcanza para los gastos de la remesita”180 
 
“Lo que si se mantiene en pie son las celebraciones religiosas, cuando se trata de 
rezar acudimos con devoción, nos encomendamos a nuestra patrona, la virgen del 
Rosario, para que nos de salud, protección, bienestar”181 
 

Fotografía Nº 9  Celebración de un bautizo 
 

 
 Fuente: Esta investigación 
 
En la actualidad  la celebración de las fiestas religiosas, no presentan cambios 
significativos en el desarrollo de las festividades, puesto que aún se conserva la 
participación de la comunidad a pesar de la dificultad por la que están atravesando 
los habitantes de esta región por la escasez del trigo y las dificultades económicas 
asociadas con la disminución de esta actividad, que los pobladores de este vereda 
han tenido que buscar alternativas económicas diferentes a la producción del trigo, 

                                                 
179 Testimonio de NN, joven, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 16 de 
septiembre de 2008.  
180 Testimonio de la señora María  Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 16 de noviembre de 2008.  
181 Testimonio NN, jornalero, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 18 de 
diciembre de 2008.  
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como horticultura a pequeña escala que sirve para la producción de verduras para 
el autoconsumo. 

“Las personas que actualmente tienen un poco mas trigo es muy poca, tan solo 
contratan unos 5 peones, y los demás estamos desempleados o nos dedicamos a 
trabajos en nuestras casas en la huertas, cultivando verduras que nos sirven para el 
consumos de nosotros mismos”. 

Como consecuencia de la disminución de la producción triguera de la vereda El 
Rosario sus habitantes, especialmente los jóvenes en edad productiva, se vieron 
obligados a desplazarse hacia otros lugares en búsqueda de oportunidades 
laborales, al volver de estos territorios traen consigo nuevas formas de pensar, 
nuevas costumbres, sin embargo, ante esta influencia de información externa las 
tradiciones ancestrales se mantienen y hay un gran arraigo y apego hacia ellas, tal 
como lo manifiestan en las siguientes expresiones: 
 

“Muchos de nuestros hijos se han tenido que ir a otros lugares a trabajar, porque 
acá ya no se alcanza para nada, ellos necesitaban muchas cosas y a veces uno no 
las tenía, entonces por esta razón se fueron, pero cuando nos vienen a visitar se 
alegran porque dicen que aprendieron muchas cosas buenas acá en la vereda”182 
 
“A pesar de que varios de la vereda se han ido por la situación tan difícil que hay 
aquí, ellos aun conservan los valores religiosos que se les ha inculcado”183 
 
“Yo como madre me doy cuenta que mis hijos todavía conservan muchas cosas que 
nosotros les enseñamos desde muy niños y eso por nada les va a cambiar”184 
 
 “Si uno es buen católico así se vaya de la casa siempre conservara los valores y lo 
que uno aprendió desde niño”185 
 

Estos testimonios de los pobladores de la Vereda El Rosario son la demostración 
vivencial de que el sentimiento de pertenencia a una comunidad se manifiesta de 
una manera más enérgica cuando los miembros de la comunidad se encuentran 
lejos de sus núcleos familiares y sus coterráneos, que inmersos en ellos. 
 
A su vez permiten conocer que el sentimiento de pertenencia a una colectividad se 
ve fuertemente influenciado por los procesos de aprendizaje que se desarrollaron 

                                                 
182 Testimonio de la señora Beatriz Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 16 de diciembre de 2008.  
183 Testimonio de la señora Ruth Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 16 de diciembre  de 2008.  
184 Testimonio de la señora Deyanira Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 12 de diciembre de 2008.  
185 Testimonio de la señora  Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 
16 de septiembre de 2008.  
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durante la infancia y que forman parte de las reminiscencias y nostalgias de los 
adultos y jóvenes cuando se encuentran distantes de la comunidad. 
 
Sin embargo la movilización hacia otras regiones del país y la modernización ha 
conllevado ha pequeñas variaciones en las expresiones culturales propias de este 
sector, especialmente la música, ya que los emigrantes del sector traen a esta 
comunidad nuevos aires musicales, que en ocasiones no son bien recibidos por 
los pobladores de mayor edad, como lo demuestra el siguiente relato:  
 

“El ambiente que había antes no se lo cambia por nada, hoy en día hasta la música 
es fea, hoy en día es pura música arrebatada, cuando hacemos nuestros 
encuentros con los vecinos colocamos la música de nuestro tiempo, la de cuerda, y  
así la pasamos muy bonito por que estamos en nuestro ambiente”186 

 
Teniendo presente el gran fervor de los habitantes de la vereda el Rosario hacia 
Dios y a todo lo relacionado con él, es indudable que celebren la navidad  de una 
forma tradicional. 
 
Para ellos la Navidad es una época de encuentro donde retornan a los hogares y a 
la vereda los jóvenes que por cuestiones laborales se han alejado de este 
territorio, donde se fortalecen los deseos de paz, amor, de calma y de unión 
familiar y comunitaria, como lo demuestran el siguiente relato: 
 

“En esta celebración la asistencia no solo es de nosotros los viejos, también van 
niños y jóvenes, ellos llevaban diferentes cosas para adornar al niño Jesús, es una 
fiesta donde se reúne toda la familia y toda la vereda”187 
 

En esta fecha se celebran diferentes solemnidades donde participan la comunidad 
en general, se empieza rezando la tradicional novena de aguinaldos la cual se 
celebra en el salón comunal de la vereda donde se elabora un majestuoso 
pesebre, el 24 de diciembre se finaliza con la novena y se comparte los platos  
típicos de esta época, finalizando el año con los festejos del 31 de diciembre en 
donde se queman con el año viejo las alegrías y tristezas del año que culmina. 
Actualmente ésta celebración se sigue frecuentando, es una práctica heredada por 
los antepasados, identificada por la misma dinámica y el sentimiento religioso que 
siempre lo ha caracterizado.  
 

“Ya para cuando termina las novenas se visten los niños,  los jóvenes y algunas 
personas mayores haciendo la representación  del nacimiento del niño Jesús”188 

                                                 
186 Testimonio del señor Alejandro  Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 20 de diciembre de 2008.  
187 Testimonio de NN, agricultor, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 20 
de diciembre de 2008.  
188 Testimonio de NN, ama de casa, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario el día 
14 diciembre de 2008.  
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“Esta es una fecha muy bonita, ya que existe una integración de toda la comunidad 
de la vereda el Rosario, es una acontecimiento muy especial, porque es uno de los 
pocos días en que nos reunimos, antes habían mucho mas encuentros por las 
cosechas de trigo, compartíamos mas experiencias, entonces aprovechamos estas 
ocasiones para que de alguna manera no se pierda por completo lo que siempre ha 
caracterizado a esta vereda que es la unión de la gente”.189 
 
“Otro aspecto muy importante de nosotros los del Rosario, es que desde el día en 
que comienzan las novenas formamos grupos para cada día, y a la gente que le 
corresponde cada día tiene que preparar algo diferente para la demás gente, ya sea 
empanadas, café, champús, etc; esto con el fin de que la comunidad se motive un 
poco mas para recordar estas fechas tan bellas”190 
 

6.3.2 Gastronomía 
 
La comida típica de la vereda el Rosario es el cuy asado acompañado con papas 
cocinadas, habas, choclo y ají, el cuy es criado prácticamente en todas las casas 
de la vereda de una manera no tecnificada dentro de las cocinas de los hogares. 

 
 

Fotografía N º10  Plato típico (el cuy) 
 

 
Fuente: Esta investigación 
 

                                                 
189 Testimonio del señor Gerardo Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 30 noviembre de 2008.  
190 Testimonio de la señora  Bertilde Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 30 noviembre de 2008.  
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Anteriormente el cuy era incluido dentro de la alimentación cotidiana de los 
habitantes de la vereda el Rosario y el principal invitado dentro del menú 
gastronómico de las festividades religiosas o paganas. De esta manera lo exponen 
los relatos: 
 

“Cuando había trigo y era rentable nosotros mismos nos encargábamos de la 
crianza de los cuyes, criamos hasta 40 cuyes algunos los dejábamos para comer 
nosotros los de la familia y otros los vendíamos a buen precio, el cuy era muy 
deseado por los del Rosario y aún mas en épocas de amor y amistad, primeras 
comuniones, bautizos, el 24 de diciembre, en esas fiestas es donde se come con 
mas abundancia”191 
 
“El cuy era el plato mas apetecido por nosotros los del Rosario, pues claro esta que 
era en épocas en que había bastante trigo, hoy en día el cuy prácticamente es un 
plato muy escaso porque no tenemos con que comprarlo, a duras penas tenemos 
para conseguir la papa y el arroz”192 
 

De acuerdo con el testimonio anterior, actualmente, la crianza de cuyes no se  
realiza para el consumo del núcleo familiar, es una actividad económica realizada 
por los pobladores de la vereda para obtener recursos y satisfacer las 
necesidades básicas del hogar  ya que no  se cuenta con las ganancias de la 
comercialización del trigo. 
 
Otro palto apetecido por el paladar de los habitantes de este sector era la gallina 
criolla, la crianza de este animal domestico se realizaba par el consumo de los 
integrantes de la familia y para la comercialización, siendo esta otra actividad que 
les generaba considerables ganancias, especialmente  a las amas de casas 
quienes eran las que se dedicaban a esta labor. 
 
Hoy en día la crianza de gallinas no es rentable en comparación con las ganancias 
que se obtenían en tiempos pasados, ya que ahora no se cuenta con los 
excedentes de las cosechas de trigo y necesariamente las gallinas se les debe 
alimentar con trigo en pocas cantidades, suplementándose con los sobrantes de 
comida y con granza, así lo expresan los campesinos del sector: 
 

“Ahora nos toca dar de comer a las gallinas los sobrantes de la cocina, porque el 
trigo ya no sobra, ni siquiera para comer nosotros, menos para dar de comer a los 
animales”193 
 

                                                 
191 Testimonio de la señora Lucia Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 18 enero de 2009.  
192 Testimonio de la señorita Mercedes Erazo, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 18 de enero de 2009.  
193 Testimonio de la señora Lucia Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día 25 d enero de 2009.  
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Haciendo referencia a los festejos paganos y religiosos y comparando su 
desarrollo actual con el pasado, se puede establecer una gran modificación en el 
área gastronómica, ya que la bonanza de las cosechas de trigo permitía que estas 
fiestas fueran acompañadas de gran cantidad de bebidas, la comida se daba en 
abundancia a satisfacción del asistente del evento, se incluía el cuy, el sancocho 
de gallina. 
 
Actualmente, son pocos los pobladores de este sector que en sus circunstancias 
presentes se dan el lujo de brindar a los acompañantes de sus eventos cuy o 
gallina, ya que resulta demasiado costoso realizar estas inversiones, más aun 
considerando la insatisfacción de las necesidades básicas de los hogares. 
 
Por este motivo la crianza de las especies menores (cuy y gallinas), ya no se 
realiza para el consumo de los miembros del núcleo familiar y se han convertido 
en actividades económicas que generan ingresos extras para la familia por medio 
de la cual se obtienen los recursos para contribuir con la satisfacción de las 
necesidades alimenticias facilitando la compra de los productos de la canasta 
básica  de vestido y de educación; así lo expresan los pobladores del sector: 
 

“Actualmente se cría gallinas, cuyes, pero no para comer nosotros, si no  que se los 
vende, salimos al pueblo y los vendemos a un buen precio que eso nos va a servir 
para comprar la remesita para la semana”194 
 

Por otra parte, los tamales de maíz, la mazamorra, las tortillas, el dulce de 
calabaza, la juanesca, el champús, la  chara (sopa de cebada), la sopa de mote de 
trigo, la  arniada (sopa de maíz), las arrancadas, la poliada (sopa de maíz tierno), 
la sopa chorreada, las galletas, las empanadas y los pambazos (pan de salvado 
de trigo) se encuentran de la variedad de delicias culinarias propias de los 
habitantes del Rosario. 
 
El trigo es parte fundamental de la gran mayoría de estas preparaciones, al 
disminuir su producción estas preparaciones culinarias se han modificado, de 
acuerdo con lo expresado por los habitantes del Rosario:  
 

“Cuando el trigo se daba en abundancia se podía elaborar muchos platos a base de 
este producto, se hacia empanadas, galletas, sopas, era muy rico, hoy en día se 
prepara pero de vez en cuando”195 
 
  “Antes cuando había bastante trigo uno hacia moler el trigo, tenia la harina para 
hacer uno mismo la cosas que necesitaba, como el pan que era macizo y no como 
el que  se compra que es liviano y no lo llena”196 

                                                 
194 Testimonio de la señora Selmira Barbosa, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 8 noviembre de 2008.  
195 Testimonio de la señora Carmela Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 19 de octubre de 2008.  
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De este modo se puede concluir que la tradición gastronómica de esta comunidad 
ha sido alterada por la disminución de la producción de trigo, especialmente, estas 
modificaciones se presentan en el proceso de elaboración de los productos 
alimenticios. 
 
Antiguamente, las amas de casas realizaban todo el proceso de transformación 
del trigo en harina y la elaboración de los diferentes productos como: las tortillas, 
el pambazo, las panuchas, las sopas, las empanadas, el pan, los fideos, entre 
otros platos. 
 
Actualmente, debido a que el poco trigo que recogen lo utilizan para vender y no 
existen cantidades de trigo excedentes para satisfacer las necesidades, las 
familias de la vereda el Rosario elaboran estos platos  solamente en ocasiones 
especiales y para suplir sus necesidades alimenticias cotidianas las mujeres 
tienen que acudir a las tiendas a comprar los productos derivados del trigo,  
remplazado las tortillas por el pan blando, la sopa de mote por las sopas 
empacadas que se consiguen en las tiendas del pueblo. 
 
Igualmente los testimonios de pobladores del Rosario expuestos anteriormente,  
son expresiones de su desconcierto y preocupación constante ante su situación 
económica, ya que por la disminución del trigo no tienen los recursos económicos 
necesarios para solventar sus gastos y en segundo lugar ya que no existen los 
excedentes del producto ellos se ven obligados a comprar alimentos ya fabricados 
que no satisfacen sus necesidades nutricionales y que no cumplen con la calidad 
de los alimentos que eran elaborados por su propias manos. 
 
Finalmente es necesario considerar el fuerte arraigo que posen los pobladores de 
este sector hacia el campo y las labores de labranza ante las graves dificultades 
que presenta este sector, especialmente desde que la actividad cerealera 
disminuyó, como una de sus características culturales, que se expresan en relatos 
como: 
 

 “Nosotros hemos nacido y crecido en el campo, y en él hemos desarrollado nuestra 
vida le debemos y consagramos nuestra razón de ser, por eso con esta disminución 
del trigo han cambiado muchas cosas que son ya pasadas y que probablemente no 
van a volver ha pasar”197 
 

La disminución en la producción de trigo influyó de manera global en los diferentes 
aspectos de la vida social, el ámbito cultural es el aspecto que menos 

                                                                                                                                                     
196 Testimonio del señor Honorio Barbosa, durante la entrevista realizada  en la vereda El Rosario 
el día  26 de octubre de 2008.  
197 Testimonio del señor Alejandro  Insuasty, durante la entrevista realizada  en la vereda El 
Rosario el día 17 de noviembre de 2008.  
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modificaciones ha tenido, debido a que los rosareños sienten un gran apego hacia 
su tierra, porque ven ella reflejado el trabajo de toda una vida, donde siembran y 
cosechas sueños y esperanzas para un nuevo porvenir. 
 
Además la tradición oral ha permitido que las costumbres sean transmitidas de 
generación en generación, logrando de esta manera que lo que se ha aprendido 
se conserve (con leves modificaciones) a pesar de las dificultades económicas 
que se viven a diario en el sector rural.  
 
Otro factor que ha conducido a que la cultura propia de esta vereda no se 
desvanezca con el tiempo, es la educación que por medio del ejemplo y la 
imitación conlleva a mantener  pautas de comportamiento parecidas a las de sus 
antecesores. 
 
Los habitantes de la vereda El Rosario, aluden al dicho “la palabra convence pero 
el ejemplo arrastra”, porque para ellos tanto la palabra como el ejemplo, han sido 
factores primordiales para educar a sus descendientes e inculcar en ellos 
prácticas propias del campo. 
 
Aspectos culturales como  las fiestas tanto paganas como religiosas han 
mantenido su esencia, a pesar que la disminución en la producción de trigo 
también hizo eco en este aspecto, las fiestas aún se celebran, no con la misma 
suntuosidad como eran celebradas en épocas cuando el trigo se encontraba en 
pleno auge, actualmente las fiestas se las celebra  de manera sencilla, ya que la 
misma situación económica no permite el derroche excesivo de dinero. 
 
En cuanto a la gastronomía la disminución en la producción de trigo ha influido 
directamente en éste aspecto, esto teniendo en cuenta que los habitantes de la 
vereda el Rosario preparaban gran variedad de platos a base de este cereal, como 
el mote de trigo, las arepas de trigo, fideos caseros, etc; hoy en día estos 
productos han sido sustituidos con otros de menor calidad. 
 
Por lo anterior se puede afirmar que el legado cultural de un pueblo permite a sus 
habitantes mantener vivas aquellas costumbres que han sido parte de su diario 
vivir, en la vereda El Rosario población objeto de estudio de esta investigación, la 
tradición cultural  que se entreteje en torno al trigo ha sido, es y será un motivo de 
identidad para sus moradores. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Con esta investigación se logró concluir que los cambios sociales originados a 
raíz de la disminución de la producción de trigo se enmarcan principalmente en el 
entorno familiar, en primera instancia se determinó que la desintegración familiar 
es consecuencia de este fenómeno, debido a que se genero un proceso migratorio 
desde la vereda hacia las zona urbanas en busca de nuevas oportunidades; en 
cuanto a la autoridad se dedujo que dejó de ser estrictamente patriarcal para dar 
paso a una democracia familiar (existen algunas excepciones) y en lo que 
respecta a los roles y las normas se afirma que estos han variado adaptándose a 
las nuevas circunstancias. 
 
2. Se concluyo que los cambios económicos que se originaron en la vereda El 
Rosario a raíz de la disminución de la producción del trigo repercutieron en el 
desarrollo socioeconómico de la región, se encontró que el alto índice de 
desempleo es efecto directo de esta problemática, porque al descender la 
producción es necesario prescindir de la mano de obra del campesino, lo que ha 
generado que los ingresos económicos de las familias sean inferiores a los 
egresos, desencadenando bajos niveles de vida y por ende múltiples necesidades 
básicas insatisfechas; para contrarrestar esta situación los habitantes de la vereda 
diversificaron sus funciones, desempeñando actividades ajenas a la labores 
propias del campo (empleadas del servicio domestico, conductores, albañiles 
entre otros); otra forma de compensar la crisis económica ha sido la producción de 
cultivos alternos, puesto que la producción del trigo  requiere de gran inversión de 
capital, se logro afirmar que esta medida aliviano la problemática más no la 
soluciono en su totalidad. 
 
3. En el ámbito cultural se concluye que los cambios originados por la disminución 
en la producción del trigo no fueron tan radicales, teniendo en cuenta que las 
fiestas tanto paganas como religiosas han mantenido su esencia, a pesar que la 
crisis  también hizo eco en este aspecto, las fiestas aún se celebran, no con la 
misma suntuosidad como eran celebradas en épocas cuando el trigo se 
encontraba en pleno auge, actualmente las fiestas se las celebra  de manera 
sencilla, ya que la misma situación económica no permite el derroche excesivo de 
dinero. 
 
En cuanto a la gastronomía la disminución en la producción de trigo ha influido 
directamente en éste aspecto, esto teniendo en cuenta que los habitantes de la 
vereda El Rosario preparaban gran variedad de platos a base de este cereal, 
como el mote de trigo, las arepas de trigo, fideos caseros, etc; hoy en día estos 
productos han sido sustituidos con otros de menor calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se debe crear políticas gubernamentales encaminadas a fortalecer el sector rural, 
y garantizar continuidad en las políticas diseñadas para tal efecto, ya que el 
bienestar de esté, la generación de empleo agrícola, y la seguridad alimentaria 
son los instrumentos estratégicos para mejorar la economía nacional. 

El problema agrario también debe ser abordado desde las regiones, donde los 
diferentes actores entren a mirar con una perspectiva integral especialmente los 
componentes de uso y de tenencia de la tierra, de infraestructura y de adecuación 
de tierras. 

Se debe aunar esfuerzos e incentivar la investigación de una manera integral, para 
que de esta forma se logre un desarrollo rural y un cambio progresivo y 
acumulativo en el tiempo, trayendo transformaciones significativas para las 
comunidades rurales. 

Incentivar el trabajo comunitario por parte de la comunidad campesina, donde sea 
ésta el motor que promueva y proponga políticas de autodeterminación, las cuales 
deben ser incluidas en los programas del gobierno local, quien por lo tanto, debe 
integrarse en este proceso. 
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A MAYORES PRODUCTORES CON RECONOCIMIENTO  
SOCIAL 

 
OBJETIVO: Obtener información sobre la producción de trigo en la Vereda, y 
sobre los cambios que se han dado en  la producción del cereal.       
  
 
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo cultiva trigo?   
 
2. ¿Cuántas hectáreas de trigo sembraba antes y cuantas hectáreas siembra 
actualmente?  
 
3. ¿Cuántos jornaleros contrataban en la cosecha de trigo antes y cuantos ahora? 
  
 
4. ¿Cuántos jornaleros contrataba en la siembra de trigo antes y cuántos ahora?   
 
5. ¿Los costos  en la producción de trigo han cambiado?   
 
6. ¿Qué es lo más costoso para cultivar trigo?  
 
7. ¿Qué soluciones plantea para la crisis de la producción de trigo?  
 
8. ¿Cómo es el proceso de la producción de trigo?  
 
9. ¿Qué instrumentos utiliza para la producción de trigo? ¿Han cambiado?  
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A  LAS  MUJERES AJUNTADORAS 
 
OBJETIVO: identificar el grado de participación de la mujer en los procesos 
agrícolas y su importancia tanto para la comunidad como para la familia. 
        
 
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
 
  
1. ¿Cuánto trigo recolectaban en tiempo de corte?  
 
2. ¿Qué necesidades eran satisfechas con éstos ingresos?  
 
3. ¿Actualmente usted sale a los ajuntes?  
 
4. ¿Sale a los ajuntes en compañía de algún miembro de su familia?  
 
5. ¿Usted se ha visto afectada por la disminución de la producción de trigo?  
 
6. ¿Para usted que es lo mas sobresaliente en las épocas de ajunte?  
 
7. ¿Cómo eran antes las relaciones sociales con sus compañeras y familia y como 
son ahora?  
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A  MIEMBROS DE FAMILIA  
 
OBJETIVO: Determinar si la disminución de la producción de trigo ha influenciado 
en las costumbres, normas y valores de las familias. 
         
 
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
  
 
1. ¿Hace Cuánto tiempo vive aquí?  
 
2. ¿Cómo es la composición familiar en su hogar?  
 
3. ¿Quien es la autoridad de su hogar?  
 
4. ¿Qué normas existían en su familia? ¿Han cambiado?  
 
5. ¿Los valores y normas que usted aprendió han sido trasmitidos de generación 
en generación?  
 
6. ¿Qué miembros de la familia trabajan? ¿En qué?  
 
7. ¿Cuánto eran los ingresos económicos de las familias cuando la producción de 
trigo era rentable?  
 
8. ¿Qué necesidades satisfacen con estos ingresos?  
 
9. ¿Qué impacto se dio en la composición familiar a raíz de la disminución de la 
producción de trigo?  
 
10. ¿Qué fiestas realizaban en su familia? ¿Han cambiado?  
 
11. ¿Qué tradiciones gastronómicas existen en su familia? ¿Han cambiado?   
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  ANEXO D  
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A  JORNALEROS  
 

OBJETIVO: Identificar las condiciones de trabajo y de vida de los campesinos 
dedicados a la producción de trigo. 
 
        
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
  
1. ¿Usted se ha visto afectado por la disminución de la producción de trigo?  
 
2. ¿Cuanto eran sus ingresos en la época de siembra y  cuanto en la época de 
cosecha?  
 
3. ¿Qué necesidades eran satisfechas con estos ingresos?  
 
4. ¿Considera que el jornal  que usted recibe satisface sus necesidades?  
 
5. ¿A cuántos sitios prestaba su mano de obra?  
 
6. ¿A que otra actividad se dedica?   
 
7. ¿Como eran las relaciones sociales con su patrón, compañeros y su familia?  
 
8. ¿Cuántas personas se encuentra a su cargo?  
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ANEXO E 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL  
 
OBJETIVO: Conocer las formas de organización que tiene la comunidad. 
        
  
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
  
 
1. ¿Qué tipo de organizaciones sociales existe?  
 
2. ¿Se han conformado organizaciones o grupos sociales para el fomento del 
cultivo de trigo?  
 
3. ¿En la vereda se realizan actividades de tipo comunitario? ¿Cuáles?  
 
4. ¿Cuántas familias cree usted que dependían de la producción de trigo?  
 
5. ¿La comunidad ha planteado soluciones frente a la problemática de la 
disminución de la producción de trigo? 
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ANEXO F 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA  
 

ENTREVISTA A LOS HERREROS  
 
OBJETIVO: Indagar en que medida se han visto afectados por la disminución de la 
producción de trigo en la vereda el Rosario.  

         
 

VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
 
  
1. ¿Se ha visto afectado por la disminución en la producción de trigo?  
 
2. ¿Qué tipo de herramientas elaboró para la producción de trigo?  
 
3. ¿Qué cantidad de éstas elaboraba antes y cuanto elabora actualmente?  
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ANEXO G. 
 

ENTREVISTA A  NEGOCIANTES  
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA   
 

 
 OBJETIVO: Determinar los cambios que se han originado en las condiciones y en 
el proceso de comercialización del trigo, debido a la disminución de este cereal. 
        
 
VEREDA ----------------------------------         FECHA ---------------------------------------  
 
NOMBRE: --------------------------------  
  
 
1. ¿Quien fija el precio del trigo?  
 
2. ¿A quién le vende usted el trigo?  
 
3. ¿Cuánto vale una carga de trigo?  
 
4. ¿Se ha visto afectado por la disminución de la producción de trigo?  
 
5. ¿Cuántas cargas de trigo compraba antes y cuantas ahora?  
 
6. ¿Tiene empleados a su cargo?  
 
7. ¿Cuántos  empleados tenia antes y cuántos ahora? 
 


