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RESUMEN 

Esta investigación es un aporte al conocimiento de las realidades campesinas, en 

el caso específico la población campesina del municipio de El Tambo, Nariño, 

donde se analiza el escenario agrario de la región, sus condiciones 

socioeconómicas y calidad de vida; medidas a través de variables como la 

educación, salud, vivienda, situación poblacional, aspectos migratorios, niveles de 

ingresos y gastos, condiciones laborales entre otras, de tal manera que posibilita 

entender las posibles causas y consecuencias de su situación actual representada 

por  persistencia de las dificultades en los niveles de escolaridad, la insuficiente y 

deficiente atención en salud que recibe la población; en contraposición a las 

mejorías en relación a la cobertura de servicios públicos y uso de nuevos 

materiales de construcción. Dichos aspectos dan origen a la conclusión de que en 

lo referente a la cuestión agraria, esta  población conserva características 

tradicionales, mientras que lo relacionado a aspectos socioeconómicos la situación 

ha avanzado a un mayor paso en algunos aspectos.  

 

Palabras clave: campesino, condiciones socioeconómicas, problemática agraria, 

actividad agrícola. 
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ABSTRACT 

 

This research is a contribution to the knowledge of rural realities, in the specific 

case of the rural population of the municipality of El Tambo, Nariño, which 

analyzes the agricultural scenario in the region, their socioeconomic conditions and 

quality of life; measures through variables such as education, health, housing, 

population status, migration issues, income and expense levels, working 

conditions, among others, in a way that allows to understand the possible causes 

and consequences of current represented by persistent difficulties in education 

levels, inadequate and deficient health care to the population; as opposed to 

improvements found in relation to coverage of public services and use of new 

building materials. These aspects give rise to the conclusion that with regard to the 

land question, this population retains traditional features, while the socio-economic 

aspects related to the situation has advanced to a higher step in some respects.  

 

Keywords: country person, rural sector, socioeconomic conditions, land 

problematic, farming activities. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciencia económica tiene como deber el analizar los fenómenos relacionados 

con el funcionamiento del sistema económico, de manera que sus análisis 

contribuyan al desarrollo de la población, siendo esta investigación una 

contribución al análisis de las condiciones socioeconómicas de los campesinos del 

municipio de El Tambo de manera que permita comprender  su realidad. 

 

Inicialmente se comienza a abordar el tema desde la perspectiva histórica  tanto a 

nivel latinoamericano como regional, a partir de estudios realizados por autores de 

gran reconocimiento como Absalón Machado, Fajardo Montaña y otros citados en 

el texto, quienes realizan análisis relacionados a la temática a trabajar, que se ha 

comprendido como la problemática agraria y las condiciones socioeconómicas de 

la población campesina; igualmente se realiza un acercamiento de la  situación 

actual del tema, tomando trabajos actualizados realizados por instituciones como 

el DANE y PNUD, se hace también, referencia a temas de actualidad como lo son 

los diálogos de paz que se suceden en el país, teniendo en cuenta que estos 

hechos generan un impacto en la temática  planteada. 

 

A partir de esas aproximaciones al tema, se plantearon cuatro objetivos  

específicos los cuales serán necesarios para cumplir a cabalidad el objetivo 

general ya mencionado. Así mismo se habla de la importancia de la realización de 

esta investigación y por supuesto los alcances y aportes que se hacen a la 

discusión de larga data sobre conflicto agrario en Colombia y sobretodo resaltar 

las particularidades que se presentan al municipio de El Tambo en términos de su 

estructura agraria y la condiciones del campesinado en dicho territorio. 

 

Es de gran importancia resaltar que este texto presenta los marcos en los cuales 

se desarrollará ésta investigación, y la posición desde la cual se analizará y se 

entenderá el fenómeno. Por una parte se tomó el aporte de la investigadora del 

instituto  de investigaciones sociales de la UNAM, Blanca Rubio, quien habla del 
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modelo de acumulación excluyente y desestructurarte que se impone desde la 

década de los noventa, pero que tienen sus raíces en décadas mucho más atrás, 

cuyo objetivo dentro de ésta investigación es el de argumentar que la exclusión del 

sector campesino se debe a mucho más que políticas erradas por parte del 

gobierno.  

 

En términos nacionales ésta investigación se apoya en los planteamientos teóricos 

de Absalón Machado, así como algunos de Bejarano, puesto que han dedicado 

gran parte de sus estudios a analizar la cuestión agraria en Colombia, realizando 

aportes valiosos en cuanto a los nuevos horizonte que deben tener los estudios 

que se realicen en cuanto al tema agrario. 

 

Además se expone la cuestión metodológica que permitió el desarrollo de la 

investigación haciendo referencia a las técnicas de análisis y la encuesta como 

principal mecanismo de obtención de información primaria. A partir de la 

información primaria, secundaria y terciaria recolectada, se verificó, cuantificó y 

analizó las principales variables que influyen y son determinantes al momento de 

comprender las dinámicas económicas y sociales de las comunidades 

campesinas. 

  

La investigación arroja información importante en relación a la forma cómo se 

distribuye en territorio en términos de propiedad, así como  en el uso de la tierra, 

sus cultivos y  los factores explicativos de dicha distribución del territorio. 

 

El estudio también permitió comprender las condiciones reales de vida de las 

familias campesinas, a través de la interacción con estas, siendo esta una gran 

experiencia de vida, facilitando de esta manera la comprensión de los fenómenos 

propios de la zona rural, lo cual permitió descubrir y analizar aquellas variables 

que determinan esencialmente el contexto socioeconómico de la población 

campesina del municipio; identificando aquellas variables que impiden un buen 
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dinamismo en el desarrollo de las comunidades campesinas, y en las cuales se 

presentan la mayor brecha urbano - rural y que se hacen muy notables en 

aspectos como acceso a la educación superior, al igual que el uso y acceso a la 

tecnología.  

 

Adicionalmente se realiza un análisis de las dos últimas décadas con el fin de 

determinar cuáles son los problemas estructurales que existen y que persisten a 

través del tiempo, encontrando que la fragmentación de los predios y las 

dificultades para el acceso a la educación, eran hace dos décadas y continúan 

siendo las principales problemáticas del campesinado de este municipio. 

 

En este contexto, se generan algunas recomendaciones que permitirían de algún 

modo remediar las problemáticas de esta población, sin olvidar que ante  todo, es 

la población quien debe generar propuestas de solución acordes a sus 

expectativas, pero siendo este trabajo una rica fuente para reconocer sus falencias 

como colectividad y guiar el camino de transformación en pro de su mayor 

bienestar. 
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1. MARCO GENERAL 

 

1.1TEMA 

Problemática agraria y condiciones sociales y económicas de la población 

campesina. 

 

1.2 TITULO 

Análisis de la estructura agraria y condiciones socioeconómicas de la población 

campesina del municipio de El Tambo-Nariño I semestre  2013. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Antecedentes. La discusión y producción teórica acerca de la  problemática 

agraria y situación del campesinado en Latinoamérica es bastante amplia y más 

aún en Colombia; dichas  discusiones van desde la misma invasión del continente 

hasta la actualidad, discusión que reconoce que las problemáticas y dinámicas 

actuales no son las mismas, puesto que  se han adaptado al contexto, tanto 

interno como externo. La existencia de cambios y avances en la imposición del 

modelo imperante han dado origen a análisis mucho más complejos sobre la 

situación actual y futura en cuanto a tierra y campesinado se refiere. 

 

Para iniciar este breve  recorrido histórico, hay que hablar  necesariamente de la 

invasión a América puesto que algunos autores hallan en este hecho la 

circunstancia que da origen a algunos de los conflictos sobre la propiedad de la 

tierra que actualmente azotan a la parte centro-sur del continente. Se ha 

identificado que antes de la invasión por parte de la corona española, la mayoría 

de pueblos y civilizaciones que poblaron el continente compartían una 

característica común, tal y como se apunta en el libro De Hombres Tierras y 
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Derechos1en el cual se demuestra que la mayoría de pueblos de América se 

regían por la propiedad comunal de la tierra así como la explotación y la división 

de sus productos, sin olvidar claro está, la existencia de clases sociales dentro de 

estas comunidades.  

Aunado a lo anterior, el  trabajo de la tierra estaba ligado fuertemente a las 

creencias y rituales de los pueblos aborígenes, por tal razón existía una 

veneración, respeto y valoración de la tierra como la fuente de origen y sustento 

de la vida en el planeta. 

Posteriormente el proceso de invasión y saqueo de América dejó como resultado  

una amalgama amplia de formas de propiedad en éste territorio, entre las cuales 

se mezclaron tanto formas de apropiación comunal, propia de los indígenas; como 

feudales y pre capitalistas, propias del viejo continente principalmente en países 

como Inglaterra y Francia en los que se impulsaba la propiedad privada como 

característica esencial del modo de producción capitalista. 

A partir de este suceso se ocasionaron grandes desplazamientos de la población 

indígena, así como masacres y sometimientos por la fuerza, a pesar de que“ las 

leyes de las indias, amparaban la propiedad indígena y reconocían su 

organización comunista (…)  pero ni las medidas de Toledo, ni las que en 

diferentes  oportunidades trataron de ponerse en práctica, impidieron que una gran 

parte de la propiedad  indígena pasara legal o ilegalmente a manos de los 

españoles o criollos”2, 

Lo anterior generó una fuerte concentración de la tierra en manos de los 

conquistadores venidos de Europa, quienes se convirtieron en grandes 

terratenientes en la América recién conquistada,  “en resumen, el régimen agrario 

colonial determinó la sustitución de una gran parte de las comunidades agrarias 

                                                           
1
Casanova,  Vicente (coordinador). De Hombres Tierras y Derechos. Instituto Iberoamericano de Derecho 

Agrario, Reforma Agraria (IIDARA). 1997. Monte Villa Editores. Caracas, Venezuela. 
 
2
MARIÁTEGUI, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.  México: Ediciones 

solidaridad,  1969.  p. 72.   
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indígenas por latifundios de propiedad individual, cultivados por los indios bajo una 

organización feudal. Estos grandes feudos, lejos de dividirse con el transcurso del 

tiempo, se concentraron y consolidaron en pocas manos”3; cabe aclarar que el 

respeto en algunos casos de las propiedades comunales no era un acto benévolo 

por parte de los invasores sino una acción cuyo objetivo era facilitar la 

catequización de los pueblos.  

Durante el periodo de independencia, se generó una mayor concentración en la 

propiedad sobre la tierra, agravando los problemas de las comunidades 

campesinas carentes de ésta. Esto se debió principalmente a dos fenómenos: el 

primero,  la excesiva deuda a la que se sometieron los países, por lo cual  ante su 

incapacidad para pagar y asumir los gastos se recurre en algunos casos a la 

concesión de grandes extensiones de tierra a poderosos terratenientes como 

forma de pago; el segundo, relacionado directamente con el primero, es el nuevo 

desplazamiento que sufren las comunidades campesinas quienes tienen que 

someterse a trabajar para los nuevos terratenientes o arriesgarse como 

colonizadores de nuevos territorios. 

Ante la difícil situación del campesinado se planteó la tarea ineludible de exigir  

una reivindicación campesina dando origen a algunos movimientos campesinos 

insurreccionales en América latina. 

A inicios del siglo 20 se inicia en México un movimiento insurreccional encabezado 

principalmente por Emiliano zapata, Pancho Villa, entre otros, el cual reclama una 

reforma agraria radical a favor de los campesinos.Este movimiento tuvo 

repercusión en algunos países de América latina en los cuales las masas 

campesinas empiezan a organizarse y luchar por sus derechos, como lo menciona 

Theotonio Dos Santos sucede así con el sandinismo en Nicaragua, las 

                                                           
3
 MARIÁTEGUI, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.  México: Ediciones 

solidaridad,  1969.  p. 73. 
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revoluciones de Farabundo Martí en el Salvador, las huelgas de los campesinos 

cubanos y la columna prestes en Brasil4. 

Con el fin de detener dichos movimientos reivindicativos se hicieron muy comunes 

las propuestas de reformas agrarias en Latinoamérica, que de alguna manera 

daban solución a problemas inmediatos de la población y dada la fortaleza de los 

movimientos, en algunos casos, se logró efectivamente la distribución de tierras, 

sin embargo  en muchos otros, no se  generaron cambios sustanciales en la 

distribución de la propiedad a favor del campesinado. 

A pesar de dichas reivindicaciones, la economía mundial se configuraba de tal 

modo que el campesinado quedara sujeto a pequeñas oleadas de auge 

exportador de productos como el tabaco, textiles, algodón, azúcar,   como en el 

caso colombiano, el café ó el caucho para Brasil y México, cuyo destino principal 

era  EE.UU. 

Durante la década de los cuarenta, periodo de postguerra, estalló un auge del 

agro latinoamericano como exportador de alimentos “durante esta etapa la 

agricultura constituyó la base de la industrialización  y los campesinos se 

insertaron como productores de alimentos básicos baratos.”5 Lo cual contribuyó a 

que los salarios reales de los trabajadores permanecieran bajos. “el precio real de 

la soya, que era en 1958 de 116.71 dólares por tonelada métrica, llegó en 1969 a 

108.65 dólares.”6 

En el período  de la aplicación del modelo de sustitución de importaciones (ISI), la 

forma de explotación de los campesinos muta hacia una forma más compleja para 

ser insertados dentro de los ciclos de acumulación capitalista,  la forma de 

                                                           
4
BRUCKMANN, Mónica, DOS SANTOS, Theotonio. Los movimientos sociales en América Latina: un balance 

histórico. [En línea]. 16 mayo 2008.[citado 28 – enero - 2013]. Disponible en internet: 
http://www.cetri.be/spip.php?article597 
 
5
 RUBIO, Blanca.  Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora 

neoliberal. México:  Plaza y Valdes, 2003. p. 42. 
 
6
 Ibíd., P.42 

http://www.cetri.be/spip.php?article597
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explotación dentro de esta etapa se presentaba bajo dos vías, la primera de ellas 

relacionada con los bajos precios a los que eran comercializados los productos 

agrícolas, haciendo que la producción sea con gran esfuerzo sostenible para la 

supervivencia del campesino; la segunda vía,  fue la de someterse a pagar altos 

costos por el capital necesario para llevar a cabo su producción. “eran 

principalmente  acaparadores “coyotes” y usureros quienes ejercían la explotación 

de los campesinos, comprando sus productos a bajos precios o bien, prestándoles 

dinero a tasas usureras de interés”7 

Dicha explotación sufrida por el campesinado desembocó en una pérdida de la 

productividad puesto que los excedentes no eran apropiados por el productor y 

tampoco se vinculaba el capital proveniente de los préstamos hacia cambios en la 

forma de producir (tecnología), de tal modo que el campesino se veía 

imposibilitado para absorber la creciente demanda de alimentos originada por el 

incremento poblacional especialmente de las urbes “este incremento de la 

población exigía un ascenso de la producción de alimentos que la forma de 

producción campesina no podía realizar en el corto plazo, debido a la baja 

productividad con que funcionaba”8. 

Ante  dicha realidad se recurrió a la importación de alimentos para satisfacer la 

creciente demanda “a principios de los años ochenta, los principales importadores 

de cereales en la región eran Brasil, que participaba así con la tercera parte 

28.12%, México con 22.03% y Venezuela con 10.25%”9. Todo este fenómeno 

condujo a un incremento de los precios de los alimentos, convirtiéndose así en un 

negocio rentable, mientras que los campesinos,  al no cumplir el rol de mantener 

bajos los salarios reales fueron excluidos del sistema productivo perdiendo así, su 

derecho sobre la tierra, siendo este un nuevo motivo de despojo. 

                                                           
7
 RUBIO, Blanca.  Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora 

neoliberal. México:  Plaza y Valdes, 2003. p. 46. 
 
8
Ibíd., p. 66. 

 
9
Ibíd., p. 66.  
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Con lo anterior sobreviene una oleada de políticas orientadas a abrir los mercados 

dando acceso, por un lado, a la libre importación de alimentos, mercado bien 

aprovechado por la agroindustria trasnacional y por otro la liberación del mercado 

de tierras mediante las contra-reformas tanto legales como ilegales 

implementadas en varios países de América latina como por ejemplo Colombia en 

los 80s y Perú 1993. “la liberación del mercado de tierras significó, por un lado, 

disolver los asentamientos y otras unidades creados por la *reforma agraria, 

devolviendo una parte de las tierras y parcelando otra entre los beneficiarios de la 

reforma”10 

En el caso de  Colombia para la década de los ochenta, según  Machado en su 

ensayo Tenencia de Tierras, Problema Agrario y Conflicto, señala que la 

problemática agraria de Colombia, en el siglo XX ya no es la misma problemática 

agraria que presentaba en los años 60’s, ahora se hace necesario tener en cuenta 

factores como: comercio internacional, competitividad, medio ambiente, calidad de 

vida de la población, narcotráfico, agroindustria, tecnología entre otras. Señala que 

para este nuevo milenio la cuestión agraria debe mirarse más allá de un simple 

problema de tenencia de tierras y posibilidades de producción para el sector 

agrario y rural del país, y se hace necesario configurar en el análisis de esta 

problemática los nuevos factores, como una  forma de entender la complejidad y 

multifuncionalidad que la agricultura tiene y tendrá en el futuro de la sociedad.11 

Para la década de los noventa, de acuerdo con estos antecedentes sobre la 

implementación de políticas aperturistas en América latina, Colombia no fue la 

excepción “para entonces la reducción de aranceles  para las importaciones de 

origen agrícola, pasó de 34% a comienzos de la década, a 11% en el momento 

                                                           
*Refiriéndose a las  contrareformas 
 
10

 Citado por  RUBIO, Blanca.  Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase 
agroexportadora neoliberal. México:  Plaza y Valdes, 2003. p. 86. 
 
11

Machado, Absalón. Ensayo “Tenencia de tierras problema agrario y conflicto”, Universidad Nacional. 
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crítico de la apertura, hizo sentir sus efectos frente a la oferta nacional” 12       

Según Fajardo Montaña las características esenciales de esta década que dieron 

una transformación al agro Colombiano están básicamente ligadas a factores 

como “la eliminación de instrumentos de protección, el comportamiento de los 

costos de producción, en particular las tasas de interés  y la renta del suelo, y el 

manejo de las tasas de cambio, añadidas a los efectos de la guerra”13 

Así mismo se reconocen dos problemas fundamentales relacionados con la 

tenencia de la tierra y uso del suelo: el primero de ellos es la alta concentración de 

la propiedad, problema que ha persistido desde varias décadas atrás apoyado en 

el destierro de comunidades “según un estudio del IGAC- CORPOICA, realizado 

en 2002, las fincas  con más de 500 Ha controlaban el 61% de la superficie predial 

y pertenecían  al 0.4% de los propietarios”14. Igualmente según el informe de 

desarrollo humano 2011, del PNUD15 para el año 2009 “el Gini de propietarios  

ascendió a  0.875, el de tierras 0.86 y el de avalúos a 0.84” donde de los 32 

departamentos 18 tienen Gini superiores al 0.8.  

El segundo es la tendencia a la sub utilización del suelo, puesto que las 

superficies cultivables se dedican a ganadería, especialmente la extensiva, siendo 

esto una causa de la baja producción agrícola, según el mismo informe,  mediante 

información del IGAC establecen que para el año 2009, 4.9 millones de hectáreas  

se destinan a actividades agrícolas y silvoagricolas a pesar de que 21.5 millones 

de hectáreas tengan esta vocación, contrario a lo que pasa con la ganadería 

donde de 39.2 millones de hectáreas están siendo utilizadas para este fin, pero  

                                                           
12

 FAJARDO, Darío.  Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la 
construcción de un país. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales-IDEA, 
2002.  P. 187. 
13

Ibíd., p. 26. 
 
14

 FAJARDO, Darío. leyes para el destierro. En: CEPA : atreverse a pensar y luchar es empezar a vencer. Nº. 
3 (abril. 2007); p. 13 – 17 
 
15

 PNUD. Colombia rural. Razones Para La Esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011. Bogotá: 
INDH PNUD, 2011. P 197. 
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tan solo 21 millones de hectáreas tiene esta vocación16, siendo lo anterior la 

muestra de que en el territorio existen graves conflictos de uso de suelo. 

En este mismo documento, se habla de la existencia de una relación entre el 

grado de urbanización de los territorios y la concentración de la propiedad, donde 

la mayor concentración de la propiedad se genera en aquellos municipios con 

mayor grado de urbanización, que generalmente están más cercanos a las 

ciudades y poseen una mayor densidad poblacional. 

 

Igualmente en el estudio se encontró una relación entre la concentración de la 

tierra y su subutilización, donde a regiones con altos grados de concentración le 

corresponden altos usos de la tierra en pastos. 

Adicional a lo anterior existen otros fenómenos, como los desplazamientos 

forzados, tanto los generados por la violencia que ha expulsado a más del 30% de 

la población rural en los últimos 15 años, los cuales generalmente tienen como fin 

perpetuar y reproducir la estructura latifundista asociada a intereses de grupos al 

margen de la ley así como a la agroindustria, que además ha ocasionado la 

colonización de nuevas tierras de baja productividad, la reconversión de la 

producción hacia cultivos ilícitos debido a los bajos precios de los productos 

agrícolas, así como la baja productividad a causa de la insuficiente tecnología. 

La expulsión de la población campesina hacia las urbes no es un fenómeno 

aislado, es una realidad que sugiere cambios sistemáticos que se reproducen en 

el tiempo, no sólo a nivel nacional sino también en términos mundiales, Según la 

FAOSTAT (Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), en el año 2007 por primera vez en la historia el 

número de personas que viven en las áreas urbanas superó el número de 

personas que viven en las áreas rurales. Se calcula que para el año 2010 el 
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 PNUD. Colombia rural. Razones Para La Esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011. Bogotá: 
INDH PNUD, 2011. p.  78 
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mundo rural representará alrededor del 48% del total de población mundial, 

mientras que el urbano representará el 52%. 

En términos de condiciones sociales hay que decir que  la población campesina 

sufre una continua exclusión del aparato productivo quedando expuesto a 

condiciones que van en detrimento de la dignidad y la vida misma. 

El sector rural en todos los países del mundo es el más afectado por problemas de 

pobreza, según las naciones unidas 3 de cada 4 pobres del mundo habitan las 

zonas rurales, los mayores problemas de desnutrición se siguen presentando en 

las áreas rurales, así como factores de violencia y desplazamiento. 

Colombia por supuesto, no es  un caso ajeno a estos procesos de exclusión, 

según los datos del censo realizado por el DANE en el año 2005, Colombia cuenta  

con 42'888.592de habitantes, de los cuales alrededor del 74,3% habitan en las 

cabeceras municipales o distritales y 25,7% en el sector rural del país. En el 

campo colombiano viven cerca de 11 millones de personas y cerca de 5 millones 

de ellos trabajan en sus tierras. 

Las precarias condiciones de la población rural se evidencian en sus  niveles de 

pobreza que según cifras de la CEPAL para el año 2011 en el sector rural 

colombiano el 46.2% de su población se encontraba en condiciones de pobreza, 

en tanto que el 22,2% de la población del sector rural se hallaba en condiciones de 

indigencia o pobreza extrema. 

 

A pesar de ser la educación un aspecto fundamental para el desarrollo humano, 

en el sector rural colombiano el promedio de años de estudio entre la población 

económicamente activa era de 5,1 según cifras de la CEPAL para el año 2010  lo 

cual demuestra que el nivel de educación predominante en el sector rural 

colombiano es la básica primaria. Según cifras de la misma entidad para el año 

2010 la tasa de analfabetismo del sector rural era de 14,2%, mientras que esta 

misma variable para el área urbana era de 4,5% lo cual demuestra que existe una 



25 
 

enorme diferencia en cuanto a las condiciones de educación que existen entre el 

área urbana y rural. 

 

En cuanto al acceso a servicios básicos (agua, electricidad, desagües) en las 

viviendas del sector rural, según  cifras de la CEPAL para el año 2010, la 

proporción de viviendas con agua, electricidad y sistemas de desagüe eran de 

70%, 86,3% y 64% respectivamente, lo cual nos demuestra que aún existe una 

amplia masa de población de los sectores rurales que carecen de la posibilidad de 

acceder a estos servicios básicos. 

 

En términos de empleo según cifras de AGRONET basadas en los informes del 

ministerio de agricultura para el año 2011, el sector agrícola colombiano generó 

alrededor de 2.451.480 empleos directos en el campo. Si bien este volumen de 

empleo es bastante significativo, cabe destacarse que en su mayoría los 

trabajadores del sector rural y en especial los campesinos no cuentan con un 

salario digno, prestaciones ni condiciones de seguridad que les garanticen una 

vida digna, así como estabilidad en sus ingresos. En la mayoría de casos se hallan 

subempleados o su fuerza de trabajo se utiliza en las labores de explotación de 

predios de su propiedad por lo que no perciben un salario y sus ingresos están 

sujetos al éxito o fracaso de sus cosechas. 

La internacionalización que está sufriendo la economía colombiana genera graves 

problemas para los pequeños productores puesto que la política agropecuaria está 

orientada a incrementar la oferta exportadora de productos como los frutales de 

ciclo largo, biocombustibles y forestales siendo estos cultivos de tardío 

rendimiento a los que generalmente está asociada la agroindustria, por lo tanto las 

políticas están orientadas a beneficiar aquellos sectores que cuentan con una 

producción moderna dejando de lado a los pequeños productores. 

No obstante, existen ciertos programas que tratan de beneficiar a esta población 

excluida, entre ellos están el incentivo a la capitalización rural o los fondos 
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concursales, sin embargo, según las cifras, estos fondos son obtenidos con mayor 

rapidez por  medianos y grandes productores “en la convocatoria del fondo 

concursal para riego del primer semestre de 2007 cuyo objetivo esencial era 

subsidiar el desarrollo de proyectos de escala  menor, tres cuartas partes de los 

34 mil millones quedaron en manos de medianos y grandes inversionistas”17. 

Según la investigación desarrollada por el Centro de Estudios de Desarrollo 

Regional y Empresarial (CEDRE), denominada Análisis del Subsector Agrícola de 

Nariño 2000-2005 18 , para el año 2005 aproximadamente el 25% del valor 

agregado del departamento se generaba en la actividad agrícola. Este mismo 

estudio detectó algunos de los principales factores que inciden en el sector 

agrícola de Nariño entre los que destacan; clima, costo de insumos, calidad de los 

suelos, técnicas de producción, asistencia técnica y capacitación, entre otros. 

Según el censo realizado por el DANE en el año 2005, el departamento de Nariño 

contaba con 1.498.234 habitantes según la proyección de esta misma entidad se 

esperaba que para el año 2012 los habitantes de este departamento 

fuesen1.639.569, para el año 2005 alrededor del 53% de la población del 

departamento habitaba en las zonas rurales, frente a un 47% que habita en las 

zonas urbanas, lo cual demuestra que para ese año el departamento de Nariño 

era un departamento mayoritariamente rural. 

Según dicho censo, en la zona rural del departamento de Nariño el 59,32% de su 

población presentaba problemas de NBI, frente a un 26,09% de población urbana 

que presenta problemas de NBI. 

En la zona rural del departamento de Nariño alrededor del 15,5% de la población 

entre 5 y 15 años tiene problemas de analfabetismo y alrededor del 15,7% de la 

población mayor de 15 años presenta este mismo problema, en el área rural del 
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MOLINA, Patricio. ¿a quién le sirve la política agropecuaria? En: CEPA: atreverse a pensar y luchar es 
empezar a vencer. Nº. 4 (septiembre. 2007); p. 44 – 47 
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 CEDRE. análisis del subsector agrícola de Nariño 2000-2005.  Pasto: Universidad  de Nariño, Centro de 
Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial (CEDRE).2010 
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departamento, de la población entre las edades de 3 a 24 años tan sólo un 47,3% 

asiste a un centro escolar.  

En cuanto al caso específico del municipio de El Tambo, se realizó un trabajo de 

grado en el año de 1989 titulado La Eeconomía Campesina En El Municipio De El 

Tambo 19 , en este trabajo se obtuvieron como conclusiones: que el productor 

tradicional del municipio  contribuye a mantener bajos los precios  de los alimentos 

de consumo directo, que usa baja tecnología en sus producción,  identifican la 

existencia de relaciones pre-capitalistas de producción; en términos sociales 

advierten que existe una baja capacidad adquisitiva de las familias  que poseen 

predios menores a 5 hectáreas, baja calidad de la vivienda, ineficiente cobertura 

de servicios públicos, entre otras. Siendo esto un antecedente importante puesto 

que demuestra la existencia de un conflicto agrario en el municipio. 

“la persistencia de la economía parcelaria en el Municipio de El Tambo 

encuentra una explicación estructural desde el punto de vista de la 

funciones que se la han asignado: en primer término, la producción de 

determinados bienes que interviene en la dieta alimenticia, 

asegurando la reproducción de la fuerza laboral al contribuir al 

abaratamiento de los elementos alimentarios. En segundo lugar, la 

economía campesina detiene el nivel ascendente de la renta al evitar 

que todos los cultivos sean atendidos por la producción capitalista. 

(…)La capacidad de la economía campesina para valorizar recursos 

tales como la fuerza de trabajo familiar tierras pendientes no 

mecanizables y de baja calidad, fuerza de trabajo animal, etc., así 

mismo su flexibilidad para prolongar e intensificar la jornada de 
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 ESTRADA, Jackeline Y EDUARDO, Erazo. La economía campesina en el Municipio de El Tambo. Pasto, 
1989. P. 158. Trabajo de grado (Economista). Universidad de Nariño. Facultad de economía. Departamento 
de Ciencias Económicas. 
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trabajo, son factores internos que han  posibilitado su continuidad en 

condiciones que la producción empresarial no podría tolerar”20. 

Por parte de las instituciones oficiales también se han dado algunas luces sobre 

las condiciones sociales que atraviesa la población rural del municipio, según el 

DANE para el año 2010 alrededor del 57,53% de la población rural, del municipio 

de El Tambo presenta problemas de NBI, frente a sólo un 24,65% de población del 

área urbana que presenta problemas de NBI, cifra que demuestra que existe una 

amplia brecha entre el área rural y el área urbana. 

Según la misma institución para el año 2010 en la zona rural del municipio, la 

población comprendida entre los 5 y 15 años un 13,1% presenta problemas de 

analfabetismo y entre la población mayor de 15 años, la tasa de analfabetismo es 

de 13,4%. En la zona rural del municipio tan solo 43,9% de la población 

comprendida entre los 3 y 24 años asiste a un establecimiento educativo, siendo 

estos claros signos de exclusión y aislamiento de la población rural por parte del 

aparato social. 

1.3.2 Estado Actual. A nivel nacional existe una fuerte discusión en cuanto a  

aspectos que inciden en las condiciones de vida de los sectores campesinos, en lo 

concerniente a sus posibilidades de acceso a la propiedad, el modelo de 

desarrollo que se ajusta para el sector rural, titulación de tierras, desplazamiento, 

mega minería, agroindustria, conflicto armado, brecha de desarrollo rural-urbana, 

zonas de reserva campesina, cultivos para la producción de biocombustibles, 

entre otros, siendo esto una evidencia clara de las precarias condiciones en que  

sobrevive la población rural de Colombia, la exclusión y olvido de que son objeto 

los campesinos. Por tanto estos aspectos no deben ser omitidos a la hora de 

analizar el tema agrario en cualquier parte del territorio  colombiano. 
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Durante los últimos siete años se ha agudizado el conflicto existente con las 

poblaciones campesinas entorno a la minería y su impacto en las mismas, así 

como en las tierras fértiles, fuentes de agua, recursos naturales y los ecosistemas. 

Según lo declarara el actual ministro de agricultura Camilo Restrepo en un debate 

de control político en noviembre de 201221, en el cual resaltó que debido a la 

forma como se expidieron los títulos mineros y a las amplias zonas que fueron 

concedidas, cerca de 5.3 millones de campesinos colombianos se encuentran en 

un potencial conflicto con la minería, dado que una gran cantidad de los títulos 

mineros expedidos en el país corresponden a zonas tradicionalmente campesinas 

y agrícolas o a zonas de tierras altamente fértiles y con potencial agrícola. 

 

Aunado a esto se halla la problemática de desplazamiento y violación de derechos 

humanos que se han perpetrado en las zonas de exploración y explotación 

minera, así como la amenaza y el exterminio sistemático de líderes campesinos. 

 

Un elemento a favor de los campesinos, en los últimos años, es el surgimiento de 

las zonas de reserva campesina (ZRC) como una estrategia de protección de las 

poblaciones campesinas, tierras fértiles y formas de producción ancestrales y con 

un enorme valor cultural. En el momento actual existen en el país 6 zonas de 

reserva campesina, las cuales se ubican en los departamentos de Cundinamarca, 

Caquetá,  Sur de Bolívar, Putumayo y Antioquia, Las cuales resisten y se han 

logrado mantener e incitar a la creación de 6 nuevas ZRC pese al avance del 

conflicto armado hacia esas zonas, amenazas como la mega minería, los grandes 

ganaderos, hacendados y las multinacionales productoras de biocombustibles. 

 

Es de gran importancia destacar el momento histórico que atraviesa el país, 

puesto que se desarrolla un nuevo intento por alcanzar la paz, mediante la 

negociación con la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias 

                                                           
21

 PERIODICO EL ESPECTADOR. 5,3 Millones de campesinos pueden tener conflicto con la minería. [En 
línea]. [citado 24-nov-2012] disponible en Internet:http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-
386960-advierten-53-millones-de-campesinos-pueden-tener-conflicto-miner 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-386960-advierten-53-millones-de-campesinos-pueden-tener-conflicto-miner
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-386960-advierten-53-millones-de-campesinos-pueden-tener-conflicto-miner
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de Colombia-Ejército del Pueblo).  Se cita este hecho ya que dentro de estas 

negociaciones se ha propuesto como uno de los cinco puntos a discutir, la 

situación del agro colombiano, con el objetivo de plantear una política de 

desarrollo agrario integral que de fin al conflicto armado que azota a las zonas 

rurales del país. 

En un reciente artículo publicado por la revista Semana22 se hace mención de los 

10 puntos que contiene el tema agrario en los diálogos de paz: 

 Una reforma rural y agraria integral en la cual se plantea la eliminación del 

latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso y su 

redistribución entre las masas de campesinos. 

 Mejorar las condiciones de vida y trabajo de los campesinos, mediante la 

eliminación de problemas como el hambre, la pobreza y la desigualdad de 

los pobladores de las áreas rurales, esto mediante la creación de una 

infraestructura social integral y mediante el fomento de programas masivos 

de nutrición y empleo. 

 Crear una nueva ruralidad que cubra la deuda histórica del gobierno con el 

campo, mediante la desmilitarización del Estado y la sociedad y la 

superación de la estigmatización de los grupos campesinos. 

 Ordenamiento y estímulo para fomentar la producción agrícola antes que la 

producción de ganado, privilegiando la producción alimentaria, la regulación 

o prohibición de la minería a cielo abierto, además del apoyo a pequeños y 

medianos mineros, políticas en torno al manejo de los cultivos ilícitos para 

avanzar hacia producciones alternativas o de sustitución o para la 

legalización teniendo en cuenta fines medicinales, terapéuticos o culturales. 

                                                           
22

 REVISTA SEMANA. Las FARC destapan sus cartas en el tema agrario. [En linea][citado 16-ene-2013]. 
Disponible en internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-destapan-cartas-tema-agrario/329827-
3 
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http://www.semana.com/nacion/articulo/las-farc-destapan-cartas-tema-agrario/329827-3


31 
 

 Garantizar el acceso real a la tierra a los grupos campesinos mediante la 

creación de un fondo que se apropie de las tierras de latifundios 

improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, 

tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo y tierras del 

narcotráfico para ser redistribuidas entre los campesinos. Además de 

brindar las herramientas necesarias a los campesinos para la explotación 

productiva de las tierras, así como la creación de una política tributaria que 

incentive la desconcentración de esta. 

 Reconocer y respetar los territorios de indígenas, afros, raizales y 

palenqueros además de la creación de espacios interétnicos para la 

coexistencia de estas comunidades de manera autónoma. 

 Definir y darle a los territorios campesinos los mismos alcances y beneficios 

de otras formas de territorio colectivo, además proponen la división de los 

predios en “zonas de reserva campesina” y “zonas de producción 

campesina de alimentos”, además de un llamado al Estado colombiano 

para que adopte la declaración de los derechos del campesino de la ONU y 

el acuerdo 141 de la OIT. 

 Promover las diferentes formas de producción en beneficio de la soberanía 

alimentaria, organización de los procesos que se realizan desde la cosecha 

hasta el consumo de manera que se logre un beneficio equitativo entre la 

zona rural y urbana. 

 Fomentar el desarrollo científico técnico y la investigación que proteja el 

conocimiento ancestral y las semillas nativas. 

 Revisar los tratados de libre comercio que afecten la soberanía alimentaria 

de los campesinos y que propicien la apropiación de tierras por parte de 

extranjeros. 

En términos regionales, El departamento de Nariño es uno de los departamentos 

de Colombia con una histórica tradición campesina y rural, que según cifras del 

DANE para el año 2010  alrededor del 53% de su población viven en zonas 
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rurales; Siendo la actividad agrícola la principal actividad desarrollada,  de tal 

modo que el área sembrada  durante el mismo año fue de 201.445 Ha, distribuidos 

35% en cultivos temporales, 6% en cultivos anuales y 59% en cultivos de carácter 

permanente. Dentro del primer grupo se destacan productos como arroz, maíz, 

frijol, papa y hortalizas. En el segundo grupo destacan  la yuca, el maíz y frijol;  

dentro del tercer grupo están el plátano, café, caña, palma africana y coco23. Sin 

embargo, dicha población vive en situaciones precarias, reflejado en el alto índice 

de NBI  que rodea el 60%. 

Nariño es uno de los territorios más golpeados en su zona rural y en sus grupos 

campesinos, indígenas y afro descendientes, por los diversos conflictos que se 

han generado en torno al manejo y explotación de la tierra entre ellos el avance de 

cultivos ilícitos en el departamento que, de acuerdo con el informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el año 2010 Nariño tenía 

14.671 Ha sembradas de Coca lo cual representa el 26% del área sembrada en el 

país.  Así mismo existe una fuerte disputa por los recursos y riquezas que posee la 

región.  

 

Los fenómenos del desplazamiento forzado, masacres de líderes, desarraigo de 

los grupos campesinos, mega minería y conflicto armado han dejado un registro 

para el año 2011 de 179.232 personas desplazadas24, siendo este uno de los 

problemas que deterioran el tejido social del departamento. Si bien este tipo de 

conflictos no son nuevos en la historia de la región, la preocupación actual radica 

en su escalada en los últimos meses y al incremento que se ha presentado en el 

uso de la violencia como herramienta de intimidación de la población campesina. 

 

                                                           
23

.  NARIÑO. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. Plan de desarrollo departamental “Nariño mejor” 2012 – 2015 
(30, abril, 2012). Gobernación de Nariño. P 93. 
 
24

NARIÑO. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. Plan de desarrollo departamental “Nariño mejor” 

2012 – 2015 (30, abril, 2012). Gobernación de Nariño.p 47. 
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En relación al municipio en estudio, se encontró que El Tambo posee una 

producción agrícola muy importante que representa la forma de subsistencia de la 

gran mayoría de su población. Para el año 2012 alrededor del 51% de su 

población vive en las áreas rurales, siendo esta en su inmensa mayoría 

campesina. 

En el municipio, de acuerdo a información de la Unidad  Municipal De Asistencia 

Técnica Agropecuaria (UMATA) obtenida para el año 2012, de las  24.600 

hectáreas cultivadas el 64% equivalente a 15.700 hectáreas, tiene como uso 

pastos naturales,  el 5% del área  son bosques;  lo que significa  que cerca del 

69% del área total no tiene usos ni agrícolas ni pecuarios. Adicionalmente 2.095 

hectáreas que representan el 8.5% del área se encuentran con rastrojos;  el 

restante 22.5% del área se encuentra distribuida  principalmente entre productos  

como fique que representa el 3.8%, caña 3.9%, frijol/maíz  con 4.4% del área,  3% 

café/plátano y 1.8% en maíz,  siendo los anteriores los cultivos mas 

representativos.  Otros productos como el tomate de árbol, lulo, arveja, yuca, 

papaya/maracuyá, alcanzan a representar cada uno, menos del 1% del área total. 

Adicionalmente se puede decir que en el municipio prevalecen los cultivos de 

carácter temporal sobre los de carácter permanente.  

En cuanto a la actividad pecuaria según, el censo pecuario del año 2012 del 

municipio, las actividades más importantes dentro de este renglón es la cría de 

especies menores como los cuyes, donde se registran cerca de 110.000 cuyes de 

raza mejorados distribuidos en 500 granjas productoras; y el ganado vacuno 

donde se encuentran 6.400 especies entre  vacas de ordeño, terneros, y ganado 

de levante y ceba. 

Adicionalmente, según datos de la secretaria de agricultura departamental, el 

municipio cuenta con una área de 24.663 hectáreas de las cuales 6.766 hectáreas 

son áreas restringidas, sin embargo tiene el área con más potencial de áreas 

titulables cercano al 17.897 hectáreas en relación  a los municipios cercanos como 
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los Andes que posee tan solo 1.029 hectáreas titulables, La Llanada  no posee 

área potencialmente titulable y El Peñol posee 11.638 hectáreas que son 

potencialmente titulables.25 

Respecto a la organización campesina, se destacan gremios, cooperativas, 

asociaciones y comités. Las organizaciones más destacadas son: Asociación de 

Pequeños Cafeteros (ASOCAFE), Asociación Agropecuaria de Artesanos y 

Fiqueros de El Tambo, Asociación de Paneleros de El Tambo, Asociación de 

Artesanos de El Tambo (ASOARTAMBO), las cuales ejercen actividades  

relacionadas especialmente con la facilitación de la comercialización de los 

productos de los campesinos. 

 

En el momento se adelantan grandes esfuerzos por parte de entidades, tanto 

institucionales como de carácter privado con el fin de mejorar las condiciones de 

vida de la población campesina, cabe destacarse que son estas últimas las que 

han avanzado más en el tema de capacitación, acompañamiento, asesoría y en el 

acercamiento de herramientas de informática e información a las comunidades. 

Todo esto tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población campesina 

del municipio. 

 

Además es importante resaltar el proyecto de investigación que desarrolló la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)26, investigación 

que contó además con la colaboración de la Alcaldía del Municipio de El Tambo, 

UMATA, Secretaria de Desarrollo Comunitario. La investigación se desarrolló en 7 

veredas del municipio y tiene por objeto la obtención de información que permita la 

formulación de recomendaciones para la implementación de proyectos productivos 

                                                           
25

 NARIÑO. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. Plan de desarrollo departamental “Nariño mejor” 
2012 – 2015 (30, junio 2012). Gobernación de Nariño. p 328. 
 
26

 UNODC. Diagnostico rural participativo DRP municipio de El Tambo, Nariño. 2012.  
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y de seguridad alimentaria en el municipio, además de convertirse en una 

herramienta útil para agentes gubernamentales y no gubernamentales del orden 

local y regional que permitan la aplicación y evaluación de políticas públicas. 

1.3.3  Formulación Del Problema: 

1.3.3.1Pregunta General: 

 

¿Cuáles son las características de la estructura agraria y las condiciones 

socioeconómicas de la población campesina del municipio de El Tambo (Nariño) - 

I semestre 2013? 

1.3.3.2  Preguntas Específicas. 
 

 ¿Cuáles son las condiciones de propiedad y uso de la tierraen el sector 

campesino y sus principales conflictos en el municipio de El Tambo (Nariño) - I 

semestre 2013? 

 ¿Cuál es la situación económica de la población campesina del municipio de El 

Tambo (Nariño) -I semestre 2013? 

 ¿Cuál es la situación social de la población campesina del municipio de El 

Tambo  (Nariño) - I semestre 2013? 

 ¿Cuáles son las principales transformaciones  que se  han presentado en la 

estructura agraria y social del municipio de El Tambo (Nariño) en las últimas 

dos décadas? 

1.4JUSTIFICACIÓN 

Los conflictos que azotan actualmente a la población campesina colombiana están 

asociados a causas tanto internas como externas que han generado una dinámica 

territorial caracterizada por la concentración de la propiedad de la tierra, el dominio 

de territorios que conlleva a un violento proceso de expropiación, la obligada 

inserción en los eslabones primarios de narcotráfico, la “desagriculturizacion” de la 
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población que crea una población excedentaria en las urbes; 27  sin embargo  

dichas problemáticas no se presentan de manera homogénea en el país, ni 

espacial ni temporalmente, es por tal razón que se hizo necesario desarrollar esta 

investigación. 

El objetivo de esta investigación es analizar la estructura agraria asociada a las 

condiciones socioeconómicas de la población campesina del municipio de El 

Tambo, tema que es  trascendente, puesto que, de este modo fue posible 

identificar cuáles son la problemáticas actuales e históricas que ha presentado 

dicho sector, así como determinar las particularidades de dichas dinámicas con el 

fin de contribuir al conocimiento del territorio por parte de su población, con el 

ánimo de que esto contribuya a construir procesos de cambio a favor del sector 

campesino. 

Así mismo es de vital importancia que la comunidad campesina identifique las 

problemáticas de su territorio para así poder aportar en los procesos que lo 

encaminen hacia sus condiciones deseadas, puesto que el conocimiento de su 

territorio abre las puertas hacia una mayor participación que permita entender y 

afrontar las  transformaciones que viene sufriendo el agro colombiano, 

especialmente debido a factores externos como es la mayor inserción en la 

economía mundial, cambios geopolíticos a nivel mundial, entre otros. 

Analizar el caso específico del municipio de El Tambo es de interés, puesto que en  

él se reconocen relaciones pre-capitalistas de producción que subsisten en medio 

del sistema capitalista ya asumido a nivel departamental y nacional28 hecho que se 

puede generalizar a otras localidades del departamento, lo que origina una 

importante fuente de conocimiento para identificar las características y 

persistencia de dichas relaciones de producción. 

                                                           
27

 FAJARDO.  Óp.Cit., p. 187. 
 
28

ESTRADA, Jackeline Y EDUARDO, Erazo. La economía campesina en el Municipio de El Tambo. Pasto, 
1989. P. 158. Trabajo de grado (Economista). Universidad de Nariño. Facultad de economía. Departamento 
de Ciencias Económicas. 



37 
 

Igualmente la generalización de problemáticas como la concentración de la tierra o 

la precariedad de las condiciones en que subsiste la población no son ajenas a las  

existentes en el municipio en estudio. Hasta años anteriores ya se reconocía una 

fuerte tendencia hacia la concentración de la propiedad, según datos del año 1989 

“el 82% de los propietarios poseían el 22.29% de la superficie,  al 12.59% de los 

propietarios le correspondía el 21.29% de la superficie mientras  que  al 4.68%  le 

pertenecía el 55.4% de la superficie”29. 

 Las deficientes condiciones de vida en que sobrevive la población campesina 

dada “la baja calidad  de la vivienda, la ineficiente cobertura de los servicios 

públicos, de  salud, de educación, etc. determinan que las condiciones y nivel  de 

vida del campesino del municipio de El Tambo se cataloguen como de pobreza 

absoluta”30. Reconocer que los conflictos mencionados se vienen presentando  

desde hace ya dos décadas permite que esta investigación tome mayor relevancia 

ya que con ésta se pudo establecer algunas de las causas de dichas 

desigualdades y enfatizar en las transformaciones que se han presentado, para 

poder orientar hacia análisis mucho más profundos y sistemáticos de la situación 

agraria y campesina del municipio. 

Finalmente es posible decir que se tiene la total certeza de que es necesario que 

la discusión sobre problemática agraria y población campesina siga proliferando 

con el fin de contribuir a la generación de conocimiento que permita entender de 

manera más amplia y detallada los fenómenos que hacen que dichas 

problemáticas se perpetúen y se reproduzcan a lo largo del territorio colombiano, 

siendo este trabajo un aporte a dicha discusión,  con el propósito y la convicción 

de que finalmente se puedan presentar cambios y soluciones estructurales y 

significativas en este ámbito. 

                                                           
29

 ESTRADA, Jackeline Y EDUARDO, Erazo. La economía campesina en el Municipio de El Tambo. Pasto, 
1989. P. 71. Trabajo de grado (Economista). Universidad de Nariño. Facultad de economía. Departamento de 
Ciencias Económicas. 
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Ibíd., p. 160. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General. Determinar y analizar las características de la estructura 

agraria y las condiciones socioeconómicas de la población campesina de El 

municipio del Tambo (Nariño) -I semestre 2013. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar las condiciones de propiedad y uso de la tierra en el sector 

campesino y  analizar sus principales conflictos en el municipio de El Tambo 

(Nariño) – I semestre 2013.  

 Identificar y analizar la situación económica de la población campesina del 

municipio de El Tambo (Nariño) – I semestre 2013. 

 Identificar y analizar la situación social de la población campesina del municipio 

de El Tambo (Nariño) – I semestre 2013. 

 Determinar y analizar las principales transformaciones que se han presentado 

en la estructura agraria y social del municipio de El Tambo (Nariño) en las 

últimas dos décadas. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1 Universo De Estudio. 

Los sujetos de estudio para el trabajo investigativo fueron los hogares campesinos 

del sector rural del municipio de El Tambo. 

1.6.2 Espacio Geográfico. 

La investigación se realizó en el municipio de El Tambo, el cual, según el plan de 

desarrollo “trabajamos unidos para el cambio”, se halla dividido en 5 

corregimientos y 40 veredas, en las cuales se centró la investigación. 
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Ilustración 1: División Político administrativa del municipio de  El Tambo 

 

FUENTE: UMATA del municipio de El Tambo 

1.6.3 Tiempo A Investigar Y A Emplear. La investigación se realizó en el primer 

semestre del año 2013; se empleó un tiempo de investigación de seis meses, 

iniciando desde el mes de enero de 2013 hasta el mes de junio de 2013. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Como base teórica para el desarrollo de esta investigación inicialmente se ha 

tomado  como referente las ideas expuestas por Blanca Rubio,  quien hace un 

importante análisis  histórico de la situación del campesinado en Latinoamérica  en 

relación al modelo neoliberal y la internacionalización del capital. Es de gran 

importancia puesto que permite sustentar que la situación agraria no proviene de 

una situación coyuntural que se deba a la ausencia de políticas estatales, sino por 

el contrario, a una situación estructural y de carácter mundial, relacionada con un 

nuevo modelo de acumulación. 

En su texto Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase 

agroexportadora neoliberal.  Plantea que a partir de la imposición del 

neoliberalismo como forma de organización social y económica, son las empresas 

multinacionales las que ondean las banderas del  nuevo modelo de acumulación 

del capital; en esta fase el capital asume una forma de dominio excluyente sobre 

las clases explotadas; “por dominio excluyente entendemos  una forma de 

explotación y subordinación  que no es capaz de reproducir a las clases  

subalternas en su condición de explotados sino que tiende a excluirlos debido a su 

carácter depredatorio esto quiere decir que la fuerza laboral se convierte en 

desechable. Se utiliza y se excluye para buscar nuevas fuentes de valor que 

también tienden a ser desahuciadas”31. 

Frente a lo anterior la autora sustenta que existen tres sectores que impulsan 

dicha subordinación: el sector especulativo financiero, el sector industrial 

trasnacional y el sector agroalimentario multinacional.  

En relación al sector especulativo, a partir de los noventa, la brecha entre los 

salarios y los precios de los alimentos era evidencia de que el sistema había 
                                                           
31

RUBIO, Blanca.  Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora 

neoliberal. México: Plaza y Valdés, 2003. p. 102 
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superado la condición en que los bajos salarios reales estaban ligados al bajo 

precio de los alimentos. “En la transición al patrón secundario exportador, la 

reducción salarial no responde a una pura oscilación cíclica. Aquí se busca 

redefinir el valor de la fuerza de trabajo (es decir aumentar la tasa de plusvalía) y 

la palanca que inicialmente se utiliza es la de un drástico recorte del salario real”32 

Lo anterior fue  posible  debido a dos circunstancias: la disminución en las fuerzas 

de presión por parte de los obreros para lograr un cambio en la política laboral, 

dando espacio a que el gobierno, con medidas coercitivas, logrará   imponer los 

bajos salarios y de otro lado el desempleo estructural que comenzaba a azotar a 

América latina. 

Lo anterior fue causa de una agresión perversa al sistema productivo, puesto que, 

al disminuir los salarios se mina la capacidad adquisitiva de los obreros y con ello 

la disminución de la producción, en consecuencia, se estrechan las posibilidades 

de inversión, sin que lo anterior signifique que se ha disminuido la cuota de 

explotación, ante esto comienza a existir un capital excedentario que no se puede 

invertir productivamente, de tal modo que este capital se dirige a la actividad  

especulativa, causando un abismo descomunal entre el capital productivo y el 

especulativo “se fortalece así la separación entre valor  y el dinero, entre el 

producto y su representación en valor, que son circunstanciales al capitalismo”33.  

Finalmente, con el auge del capital financiero se incrementan las tasas de interés 

y con ello se disminuyen aún más las posibilidades de inversión del sector 

industrial y agrícola, disminuyendo la ganancia en los mismos, generando así una 

expulsión de mayor capital productivo hacia el sector especulativo. 

“El dominio excluyente del capital financiero consiste, entonces, en el proceso 

según el cual dicho sector extrae valor del área productiva, minando la ganancia y 

                                                           
32

 RUBIO, Blanca.  Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora 

neoliberal. México: Plaza y Valdes, 2003.   
33

 Ibíd.;  p. 107  
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la reinversión en este terreno”34. En relación  a la agricultura este proceso conlleva 

el sometimiento de la agricultura al capital financiero debido a la deuda en que 

incurren los productores para sostener sus producciones a altas tasas de interés. 

Por su parte, al sector industrial trasnacional de punta, debido a su vocación 

exportadora, le es posible escapar de aquel círculo perverso descrito 

anteriormente, puesto que no le es necesario que sus productos se realicen ( se 

vendan) en el mercado interno, pues su orientación es el mercado externo; ante 

esta condición le es indiferente la capacidad adquisitiva del mercado interno, de tal 

modo que la clase obrera sigue trabajando con unos salarios reales en detrimento 

(viéndose impedidos para consumir las mercancías producidas por las empresas 

donde laboran) sin que esto afecte la cuota de explotación obtenida por las 

empresas trasnacionales “Existe  por tanto una desarticulación entre la producción 

manufacturera de vanguardia y el consumo obrero(…) los obreros son marginados 

como consumidores”35. 

Una de las consecuencias que trae dicho proceso es que la pequeña  y mediana 

empresa sean las encargadas de producir bienes básicos para el consumo 

interno, dichas empresas no poseen la tecnología suficiente, siendo esto causa de 

que sus productos sean de baja calidad y/o de elevados precios. 

Como ya se mencionaba, el nuevo sistema de acumulación admite la disyunción 

entre el salario y los precios de los alimentos, provocando la exclusión de la 

población campesina, cuya función dentro del modelo era producir alimentos 

baratos para disminuir los salarios. “toda vez que se trata de un régimen de 

acumulación que puede reproducirse sobre la base de alimentos encarecidos, se 

vacía de contenido  la integración productiva de los campesinos”36.  
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De esta manera los campesinos son excluidos doblemente, por una parte el 

capital financiero  disminuye la actividad productiva agrícola y por otra parte se 

elimina su rol en la contención salarial. 

En cuanto al Estado, este no es garante de la producción alimentaria interna a 

bajo costo, puesto que a la industria no le es útil, de tal modo que  se considera 

que el apoyo estatal al sector agropecuario es igualmente inútil, orientando el 

gasto público al sector industrial o financiero, en este último caso se hacen, por 

ejemplo, mediante el pago de la deuda  externa  o las millonarias cuantías 

empleadas en los  rescates bancarios. 

El dominio de las agroindustrias trasnacionales  resulta, quizá, el causal más 

importante de exclusión para la población rural; según Blanca Rubio este hecho se 

dio bajo cuatro condiciones esenciales que fueron: el retiro del Estado como 

garante de la producción agropecuaria, la inserción de las industrias 

agroalimentarias en la producción de granos básicos antes producidos por 

campesinos, la apertura de los mercados lo cual implicaba la desregulación de 

algunos mercados, incluido el agroalimentario, y la capacidad que adquieren las  

grandes empresas de producir alimentos caros sin que esto afecte la acumulación 

de capital. 

Se habla acerca de la subordinación que ejerce la agroindustria alimentaria sobre 

los campesinos, puesto que ésta aprovecha la producción de los  productores 

rurales como insumos para su producción, pero en condiciones no favorables, 

puesto que se valen de ciertos artificios para hacer que dichas producción se 

venda con bajos precios, de tal modo que estos productores rurales desarrollan su 

actividad en condiciones no rentables y adicional a ello, el precio de los productos 

finales, entregados por estas grandes empresas,  son sumamente elevados. 

Entre los artificios mencionados tenemos el de incrementar las importaciones de 

insumos en un momento inicial, esto con el fin de presionar a la baja los precios de 

los insumos  nacionales, hecho que los beneficia en la reducción de sus costos de 
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producción “para el caso de México, el precio del maíz que recibió el productor en 

1999 presenta un deterioro de 58.32% en términos reales acumulado en relación 

con el que recibió en 1993; en trigo la baja fue de 24% y en sorgo de 25.2%. En 

contrapartida, los precios de los insumos se han incrementado, pues el costo de 

las semillas amentó en un 63% y el de los fertilizantes en un 52% en este 

periodo”37.  

Esta estrategia ocasiona que en momentos de cosecha  los productores no 

encuentren comprador,  creando así un escenario ficticio de sobreproducción “nos 

hemos convertido en países deficitarios de alimentos con sobrantes sin comprador 

en épocas de cosecha”38. 

Otro artificio está relacionado con la obtención de subsidios que son otorgados por 

los gobiernos con el fin de disminuir el diferencial de precios, es decir, cuando los 

precios internos son más altos que los internacionales, el gobierno asume dicho 

diferencial con el fin de que las agroindustrias adquieran la producción interna, 

haciéndose así acreedoras de dichos recursos. 

Se ha planteado insistentemente en lo benéfico de las relaciones comerciales y la 

apertura comercial en el mundo, bajo el postulado que sostiene que es más 

ventajoso importar un bien a bajo precio que producirlo con un alto costo, sin 

embargo Rubio plantea que dicha ventaja no se halla generalmente en la 

diferencia de productividad, sino que el aspecto central son los elevados subsidios 

otorgados en los países desarrollados lo cual altera los precios de los productos 

“se puede argumentar que éste es el precio que representa el valor internacional 

de los productos, en tanto la globalización ha permitido rebasar las fronteras 

nacionales e imponer precios internacionales sin embargo, es un precio artificial, 
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que proviene de condiciones extraeconómicas y no de un proceso de competencia 

abierta que defina las condiciones medias de producción a nivel mundial”39.   

De no existir esta condición, los productores agrícolas se verían en la  quiebra 

debido a los bajos precios de sus productos y  a la pérdida de  productividad, lo 

cual en un mediano plazo incrementaría el precio y con ello los costos de las 

agroindustrias, siendo este un negocio no rentable. 

De tal modo que el precio establecido por las agroindustrias no está dado por su 

capacidad productiva real, sino por el poder que ejercen en el mercado mundial de 

alimentos. “La subordinación excluyente consiste entonces en pagar un precio a 

los productores como si fueran subsidiados por los gobiernos. Este precio se logra 

fijar merced a la liberación comercial”.40 

Así como la industria trasnacional de punta y la agroindustria alimentaria juegan 

un papel importante, la autora señala la relevancia que alcanza la agroindustria 

exportadora en esta nueva fase de acumulación.  

El  fortalecimiento de la  agroindustria exportadora sucede en el entorno  que la 

autora denomina como capitalismo informático, cuyas características son la 

revolución tecnológica, los cambios en las tecnologías de la comunicación, donde 

la internacionalización del capital mueve a un plano internacional la consecución y 

distribución de la plusvalía. 

En este caso no solo se habla del dominio ejercido por el capital foráneo, es decir 

la agroindustria multinacional, sino también el dominio de empresas nacionales, de 

países en desarrollo, que toman importancia en la esfera mundial, convirtiéndose 

en empresas de carácter exportador o incluso  estableciendo filiales en otros 

países. Es tal la importancia que toman dichos países en los que el capital tiende 
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a centralizarse y concentrarse, que por un lado generan condiciones para la 

atracción de la inversión extranjera mediante políticas de flexibilización propias del 

modelo; y por otro lado bajo las mismas condiciones de flexibilización  y 

explotación del trabajo empresas nacionales logran trascender las fronteras 

nacionales. 

El tipo de agroindustria exportadora que se establece en los países de América 

Latina generalmente se dedica a la transformación y comercialización de 

productos  como hortalizas, flores, frutas. No obstante, este tipo empresas son 

rentables para aquellos productores que alcanzan grandes niveles de inversión en 

tecnología así como en investigación y desarrollo, es decir, que fortalece a las 

grandes empresas que puede usar la biotecnología, la palsticultura, riego 

controlado electrónicamente, etc. técnicas estas, que pequeños productores no 

pueden aplicar. 

Dadas las anteriores características, es claro que no cualquier empresas puede 

acceder a dichos mercados con el ánimo de trascender las fronteras nacionales, y 

mucho menos  poder  generar un competencia fuerte; por lo que  la exportación de 

determinados productos tiende a concentrarse en algunas empresas 

multinacionales exportadoras mundiales que aprovecha las ventajas de la 

localización y  establecen alianzas , join-venture y otro tipo de asociación e incluso 

compra de empresas  en diversos países.  

La exclusión que ejercen estas empresas en el sector agropecuario consiste en 

que se privilegia la producción de productos para la exportación dejando de lado la 

demás producción, causando con ello, un problema alimentario, así como la 

exclusión de aquellos productores que no pueden adaptarse al tipo de cultivos 

requerido. Así mismo la exigencia en normas de calidad es demasiado alta y por lo 

tanto son necesarias grandes inversiones de capital; dicha condición se debe al 

modelo de diferenciación del producto pues estos mercados que se abastecen, 

debido a los altos precios que pagan por los productos, suelen saturarse 
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constantemente. “En conclusión, el carácter excluyente de  la agroindustria 

exportadora y en particular de la agroindustria global consiste en que genera 

condiciones productivas para un  reducido grupo de empresarios y por lo tanto 

margina al conjunto de productores rurales de los cultivos más rentables”41 

Otros rasgos esenciales de esta fase de desarrollo, en el que se presenta un 

dominio desarticulado y excluyente, son por ejemplo la polarización económica 

dentro del sector agropecuario, pues se privilegia el desarrollo de un sector 

exclusivo de la rama, es decir, aquellos cultivos para exportación, dejando de lado 

la producción que se dedica al mercado interno, generando una brecha entre  

ingresos entre unos y otros productores en el sector rural.  

Este modelo tiene como consecuencia ahondar la pobreza y miseria que invade el 

sector rural, “como en el apocalipsis, el Neoliberalismo genera el hambre, la 

guerra, la peste y la miseria. Es, sin lugar a dudas, una de las fases más 

depredadoras del capitalismo.”42 

Complementario a lo anterior,  se retoman las ideas de autores como Vania 

Bambirra, Andre Gunder Frank, Osvaldo Sunkel, quienes concuerdan en que 

América Latina ha presentado, a través de su historia, un capitalismo dependiente 

que se ha encontrado de manera histórica subordinado a las necesidades de las 

grandes metrópolis (países desarrollados), generando de esta manera formas de 

explotación y producción acordes a estas demandas, señalan que de la misma 

forma en que se presenta entre países, se repite al interior de las economías de 

estos países subdesarrollados, en las cuales existe un carácter de periferia-

metrópoli, en lo concerniente a zona rural-zona urbana, entre las cuales existen 

una gran cantidad de marcadas diferencias, en los niveles de infraestructura, 

servicios, calidad de vida e ingresos, generando con esto una brecha que genera 

atraso para las zonas rurales y marginación de las poblaciones campesinas.  
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De igual manera la dependencia que se presenta por parte de los países 

subdesarrollados hacia los desarrollados, genera que la economía de los países 

periféricos responda a las necesidades de crecimiento de los países 

desarrollados, en el caso de los sectores productores agrícolas y campesinos,  

estos se hallan subordinados a producir de acuerdo a las exigencias de consumo 

de las metrópolis. 

El enfoque estructuralista concuerda, en cuanto a cuáles son las causas del atraso 

propio del sector rural y la marginación de la cual es objeto el sector campesino en 

los diversos países latinoamericanos. Esta corriente de pensamiento concuerda en 

que las problemáticas del sector rural se deben a 3 factores fundamentales: la 

estructura agraria, las instituciones agrarias y la disponibilidad y acceso a nuevas 

tecnologías.  

Destacan que los bajos niveles de ingresos de los grupos productores del sector 

rural, se deben a que el deseo de desarrollo industrial basado en la expansión de 

la industria, ha subordinado al campesinado a la producción de alimentos y 

materias primas al más bajo costo que le sea posible, impidiendo de esta manera 

que el campesinado pueda alcanzar niveles de ingresos que le permitan obtener 

un nivel de vida digno. 

Los estructuralistas mencionan que en los países en desarrollo, en los cuales el 

sector agrícola es el sector más atrasado, presentan todos una distorsiones 

básicas que si bien presentan pequeñas variaciones de un país a otro, tienen en 

esencia la siguiente estructura: una gran desigualdad en la distribución y tenencia 

de la tierra, al igual que en la distribución del ingreso (riqueza) y el poder político, 

además de la dificultad para acceder a capital y tecnología. Factores todos estos 

que son en la amplia mayoría los que  generan una masa campesina marginada y 

en condiciones de vida precarias. 
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En términos de Colombia se han tomado los apuntes y análisis realizados por 

Absalón Machado, dando especial relevancia a la caracterización que realiza 

sobre el conflicto agrario en Colombia. 

Absalón Machado en su libro La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, 

engloba las problemáticas del campo en 4 grandes sectores: Económico, Social, 

Político e Institucional señalando que estos son los que históricamente han 

explicado las problemáticas del sector agrario y de las poblaciones campesinas. 

Sin embargo los factores que eran determinantemente explicativos en los años 

50’s, si bien aún son muy  pertinentes analizarlos, es  también necesario tener en 

cuenta  nuevos factores debido al proceso de apertura de mercados y 

globalización. 

En el mismo texto se hace referencia a que la problemática actual del sector 

agrario, no sólo tiene que ver con el problema de distribución de la tierra sino que 

además, se hace necesario tener en cuenta factores políticos, sociales y culturales 

que definen y transforman las estructuras de propiedad y explotación del sector 

agrícola. 

Así mismo Machado al abordar estos factores toca un tema relevante como lo es 

la brecha de ingresos y condiciones de vida entre los habitantes de las áreas 

urbanas y los habitantes de las áreas rurales, quien destaca “el aumento de la 

brecha entre el sector rural y el urbano, en términos de ingresos y calidad de vida, 

es indicativo de que la sociedad no ha pagado la deuda que tiene con el campo y 

desconoce el papel estratégico de éste para garantizar la estabilidad social y 

política del país”43 

En Colombia, la población rural es la que históricamente ha sufrido los más altos 

índices de abandono y desinterés estatal, con una ausencia de inversión y la 

presencia de programas de carácter mediático y oportunista, tal como Absalón 
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Machado lo aprecia “el estancamiento de la inversión pública en el sector rural y la 

inestabilidad de programas de desarrollo rural y de reforma agraria” 44  

demostrando así el desinterés que existe por parte del Estado en cuanto a realizar 

una transformación verdadera y definitiva del sector rural y agrícola de Colombia. 

Un hecho histórico y muy característico dentro de la problemática agraria 

colombiana es la existencia de una fuerte concentración de  la propiedad por parte 

de pocos terratenientes, los cuales han concentrado ya sea por medios legales o 

ilegales grandes extensiones de tierra, con el fin de obtener lucro de éstas 

mediante su valorización o con el objeto de lavar dineros provenientes de 

actividades ilícitas.  

En oposición a lo anterior en el sector agrario colombiano existe también una 

fuerte presencia del minifundio y microfundio en el cual se concentra el mayor 

volumen de población del sector rural, siendo ésta una problemática que se  ve 

agravada por  la excesiva fragmentación de estas propiedades, ya sea por 

cuestiones de reparticiones de herencia y por su venta u otros factores como son 

la compra de tierras por narcotraficantes, violencia, desplazamiento, entre otros, 

Absalón Machado es muy claro en cuanto a esta problemática, “una gran 

fragmentación de la propiedad en los niveles inferiores y una gran concentración 

en el extremo superior, hecho que se debe o se acentúa por la compra de tierras 

por parte de narcotraficantes y empresarios provenientes del sector esmeraldero. 

Esta expansión de los grandes va unida a la violencia rural y el deterioro de la 

pequeña propiedad causado por las políticas de Estado, división de predios por 

herencia y las frecuentes crisis económicas”45. 

Es importante tener en cuenta que los teóricos de las problemáticas agrarias 

consideran que uno de los importantes factores que contribuye a la mayor pobreza 

en el sector campesino es la existencia de la pequeña propiedad, dado que ésta 
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no se encuentra en la capacidad productiva deseada que garantice a sus 

propietarios un nivel de ingresos adecuados que les permita un buen nivel de vida, 

aunado a esto se hallan los bajos niveles de fertilidad que presenta la mayoría de 

estos terrenos, así como la dificultad que existe para implementar en ellos modos 

de producción que incorporen maquinaria y tecnología. Respecto de esto Absalón 

Machado señala que el fenómeno del minifundio y microfundio es un tema 

preocupante por sus incidencias económicas y sociales dado que la pequeña 

propiedad es un mar de pobreza, que se agrava por las difíciles condiciones en 

que se desarrolla la agricultura de los sectores minifundistas y microfundistas.  

Desagriculturización del sector agrario. 

Durante los últimos años en Colombia se viene presentando un fenómeno de 

desplazamiento de la producción agrícola y con ello el desplazamiento también  de 

grandes grupos de campesinos hacia las ciudades, incrementando los cinturones 

de miseria en los cascos urbanos u  en otros casos desplazados hacia zonas de 

selva y bosque, viéndose obligados a ampliar la frontera agrícola o ubicándose en  

tierras de baja fertilidad alejadas totalmente de centros poblados; dicho fenómeno 

está asociado a dos factores. 

El primero, es la arremetida del neoliberalismo, que  ha cambiado las discusiones 

en cuanto a los fenómenos agrarios, se ha dejado de lado las discusiones en 

cuanto a cómo garantizar el acceso a la tierra, la reforma agraria, el acceso a 

tecnología, para orientar la discusión hacia el cómo lograr la mayor competitividad 

del sector agrario, eficiencia de éste y  cómo lograr que el mercado garantice a los 

campesinos el acceso a la tierra. 

Este nuevo horizonte se caracteriza por la disminución paulatina de los apoyos a 

la producción del sector rural, así como la inversión en infraestructura que 

fortalezca y estimule la producción de pequeños productores agrícolas, 

intensificando así la concentración de la propiedad en el sector rural, con fines de 

valorización, control territorial, lavado de activos, entre otros. 



52 
 

El segundo factor está asociado al remplazo de la producción agrícola por la 

ganadería y la minería, así como la agroindustria, con la producción de 

biocombustibles pero el hecho más preocupante, según muchos analistas, es que 

este fenómeno se está presentando en tierras que son de alta fertilidad y de 

vocación históricamente agrícola, colocando en riesgo la seguridad alimentaria del 

país. 

Concentración de la tierra por el narcotráfico. 

Absalón Machado señala que desde los años 80s Colombia sufre un nuevo 

proceso de concentración en la propiedad agraria, llevado a cabo por 

narcotraficantes y paramilitares que adquieren grandes extensiones de tierra, 

generalmente bajo formas violentas de adquisición y despojo, con el objeto de 

invertir sus ganancias, expandir sus terrenos de dominio o zonas de cultivo, 

provocando el desplazamiento de grandes grupos de campesinos y habitantes de 

las zonas rurales.  

 Según los análisis de Jesús Antonio Bejarano respecto al agro colombiano, los 

elevados niveles de desempleo que se presentan en el sector rural y en especial 

entre la población campesina, se deben a múltiples factores siendo  las principales 

causas, la concentración de la propiedad o lo que denomina el modelo bimodal, 

heterogeneidad en el tamaño de los predios, mecanización del sector rural. 

El modelo bimodal explica la existencia de predios de enormes extensiones en las 

manos de unos pocos terratenientes y una amplia masa de campesinos 

desposeídos de tierra o propietarios de pequeños minifundios y microfundíos. Tal 

y como puede apreciarse en su texto Economía de la Agricultura en el cual 

propone que “la estrategia agrícola ha concentrado la inversión, investigación, la 

infraestructura y en consecuencia de esto lo beneficios de la agricultura, en pocos, 

prósperos y semimodernizados grandes propietarios y ha excluido a los pequeños 

agricultores, con lo cual ha acentuado las diferencias ya existentes en los 
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ingresos” 46 .  Esto genera una alta concentración de la inversión, subsidios, 

infraestructura, tecnología y beneficios en manos de los más poderosos 

terratenientes, en detrimento de las condiciones de producción, ingreso y 

condiciones de vida de las masas desposeídas de campesinos. 

En el modelo también se plantea que el tamaño de la propiedad influye en la baja 

demanda de mano de obra puesto que  predios de baja extensión por lo general 

demandan una menor cuantía creándose de esta manera mano de obra 

excedente, por el contrario, predios de volúmenes demasiado grandes en una 

gran proporción permanecen improductivos o se dedican a la ganadería 

demandando de esta manera poca mano de obra; de igual manera explotaciones 

agroindustriales, al presentar un alto nivel de mecanización en su producción, no 

generan una alta demanda de mano de obra, creándose de esta manera una gran 

masa de población campesina que se ve obligada a desplazarse en busca de 

empleo hacia otros lugares  o hacia las urbes. 

En cuanto a las problemáticas de la pobreza en los sectores rurales y la población 

campesina Bejarano apunta que si bien en el país se han hecho grandes 

esfuerzos para mitigar esta problemática, y se han logrado significativos avances 

en aquellos temas que tienen que ver con la esperanza de vida, alfabetización y 

mortalidad infantil, los problemas de pobreza y desigualdad en los ingresos 

parecen haber empeorado o mantenido iguales desde los años 70s; de igual 

manera destaca que los niveles de pobreza en las áreas rurales siguen siendo 

mayor que en las urbanas, demostrando de esta manera la brecha existente entre 

las condiciones de vida las poblaciones urbanas y rurales, señala que una de las 

principales causas de la pobreza de las amplias masas de campesinos es la falta 

de acceso a suficientes tierras y la baja productividad con que son explotadas, la 

excesiva fragmentación de la propiedad rural y la incapacidad del resto de la 

economía para ofrecer oportunidades de empleo alternativas.47 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

El nombre Tambo proviene del quechua tampud o tambu, que en español quiere 

decir hospedaje o posada en el camino. 

Geografía. Este municipio se halla situado en el departamento de Nariño, dista 37 

kilómetros de la capital San Juan de Pasto; el municipio limita por el norte con el 

municipio del Peñol y municipio de Taminango, por el este con los municipios de 

Chachagui y la Florida, por el sur con los municipios de la Florida y Sandona y por 

el oeste con el municipio de Linares; la extensión del municipio es de 344 

kilómetros cuadrados, la altitud de este municipio es en promedio de 2.180 msnm, 

su temperatura promedio es de 18 grados centígrados. 

Demografía. Según la proyección  del DANE para el año 2010, la población de El 

Tambo es 13.186 personas, de las cuales el 60% viven en el área rural y el 40%  

en el área urbana,  para el año 2012 según las proyecciones de la alcaldía se 

espera que la población Tambeña sea en un 41% urbana y sólo un 59% rural. 

De acuerdo a la clasificación por sexo, se determinó que el 50% de la población 

de El Tambo son mujeres y el 50%  son hombres. Por otra parte el 0,2%  de la 

población se identifica como afro descendiente. 

Educación. El servicio de educación en el municipio de El Tambo se presta tanto 

en el área urbana como rural, por medio de tres instituciones educativas y 33 

centros educativos que atienden a la población en los niveles de preescolar y 

básica primaria. De las instituciones educativas dos son de carácter académico y 

una es de carácter agropecuario. 

Según el censo del DANE en el año 2005, el 87% de la población mayor de 5 años 

sabe leer y escribir, para este año la mayor tasa de analfabetismo se encontraba 

en el área rural con un 17,8% de la población. 

En cuanto a la asistencia escolar alrededor del 35% de la población entre 3 y 5 

años asiste a un centro escolar, entre la población entre 6 y 10 años la asistencia 
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es de un 94%, entre la población de 11 a 17 el porcentaje de asistencia a un 

centro educativo es del 64,5%, a partir de allí el porcentaje de asistencia a un 

centro educativo es muy marginal. 

De la población residente en el municipio de El Tambo el 61,8%, ha alcanzado el 

nivel de básica primaria, el 15,9% ha alcanzado el nivel de secundaria, el 2.2% el 

nivel de profesional y tan sólo un 0,2% ha realizado estudios de especialización, 

mientras que la población que no posee ningún nivel educativo es el 12,8%. 

Economía. La principal actividad económica del municipio de El Tambo es la 

agricultura, el subsector agrícola sustenta su producción principalmente en: fique, 

café, caña de azúcar, frijol, maíz, siendo estos los productos más representativos 

del sector agrícola de este municipio. La gran mayoría de productores de café del 

municipio pertenecen a la Federación Nacional de Cafeteros, de igual forma la 

gran mayoría de productores de fique pertenecen a la Asociación Agrícola de 

Artesanos y Fiqueros de El Tambo. 

Otro de los sectores igualmente importante es el sector pecuario, en este renglón 

la actividad más representativa es la cría de ganado vacuno tanto para la 

producción de carne como de leche, se destacan también la porcicultura, así como 

la explotación de especies menores como son: cuyes y conejos. 

También se destaca la existencia de pequeños talleres de transformación, en 

especial en lo que tiene que ver con la fibra de fique, confección, talla de madera y 

ebanistería. 

En el sector comercial sobresale la existencia de almacenes, tiendas y locales de 

ropa, que se encargan de suministrar los bienes que le son necesarios a la 

población. 

Vivienda. Según el censo del DANE del año 2005, en el municipio de El Tambo 

existían 4.424 hogares que habitaban en 3.520 viviendas, para el mismo año, el 

déficit de vivienda era de 904 viviendas, el promedio de personas por hogar para 
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este mismo año era de 4, de igual manera se podría decir que el 92,6% de las 

viviendas de este municipio son casas, el 5,2% son apartamentos y un 2,2% son 

piezas. 

De igual manera el 91% de los hogares tiene conexión a energía eléctrica, el 

37,1% tiene conexión al servicio de alcantarillado, el 76,7% cuenta con acueducto 

y sólo un 4,5% dispone de línea telefónica. 

2.3 MARCO LEGAL 

La problemática  agraria  y el conflicto de distribución de la tierra no es un tema 

nuevo en la historia Colombiana, como tampoco lo son las propuestas legislativas 

que se ha presentado a lo largo de los años con el fin de reformar dicha estructura 

de propiedad, de tal modo que la historia legislativa  colombiana en torno  al 

desarrollo rural, no es limitada en cuanto a su extensión, no así  sucede con sus 

aciertos, tal como sucedió con leyes como la  200 de 1936, ley 100 de 1944, ley 

135 de 1961, ley 35 de 1982 por nombrar algunas,  cuyo objetivo era la titulación 

de baldíos, modernizar el campo colombiano  mediante  la asignación de créditos, 

asistencia técnica y la creación de instituciones reguladoras de la cuestión agraria, 

y algunas incipientes y no muy claras iniciativas de reforma agraria que no se 

desarrollaron de manera integral.   

La última iniciativa conocida  sobre  reforma agraria se encuentra consignada en la 

ley 160 de 1994, dicha ley surge a inicios de la década de los 90s con el 

afianzamiento de las políticas neoliberales en el país y el nuevo enfoque agro-

exportador  implantado para el agro colombiano que, dadas  las características y 

principios del enfoque adoptado,  “propone una redistribución de la tierra basada 

en la menor intervención del Estado en las negociaciones buscando la 

dinamización del mercado de tierras”48, puesto que facilitaría la compra de  tierra 

                                                           
48

FAJARDO, Darío.  Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la 
construcción de un país. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales-IDEA, 
2002. p. 51. 
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por parte de campesinos carentes de ésta mediante  subsidios y la intervención 

por parte del INCORA49 en las negociaciones en las condiciones expresadas en el 

capítulo IV y V de la nombrada ley. 

Algunas aspectos generales de estos capítulos se refieren a la negociación, la 

cual se realizará de manera voluntaria entre campesinos que individualmente o 

colectivamente estén interesados en un terreno que se encuentre en los registros 

del INCODER y o hayan sido ofrecidos por sociedades inmobiliarias para su venta, 

en  este caso en INCODER prestará la asistencia técnica  necesaria para realizar 

la negociación, donde inicialmente se analiza si los campesinos pueden ser 

beneficiaros del programa de adjudicación, una vez confirmada dicha condición se 

procede a realizar la  medición del terreno en Unidad Agrícola Familiar50 (UAF) y la 

caracterización agrologica, y de este modo si su concepto es favorable, se realiza 

la negociación y su respectiva legalización. 

El subsidio otorgado es un valor equivalente al valor de  la UAF, dichos subsidios  

se asignan por convocatoria abiertas a pequeños productores que tengan un 

proyecto productivo, sin embargo este subsidio se restablecen al INCODER en 

caso en los que el beneficiario arrende o enajene el terreno o si el predio  no se 

haya explotado adecuadamente, entre otros casos. 

Las formas de pago de aquellos terrenos tanto de las adquisiciones de tierras 

hechas por los campesinos, así como las adquiridas por el INCODER se realizan 

mediante bonos agrarios (deuda pública) y dinero en efectivo proveniente de 

créditos  por parte del sector financiero. 

Esta ley crea la figura de Zonas  de Reserva Campesina (ZRC), declaradas como 

aquellos zonas de colonización donde predomine la existencia de baldíos,  a 

excepción de las tierras especificadas en los artículos  82 y 83 de la misma ley, 

                                                           
49

 Mediante el decreto 1292/2003 se liquida este instituto, para ser remplazado por  el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER, instituto creado mediante el decreto 1300/2003 en el cual se dictan sus funciones 
y estructura.  
 
50

  Ver definición en el artículo 38 de la ley 160 de 1994. 
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donde aquellos baldíos que según especificaciones de INCODER tengan carácter 

de desarrollo empresarial, serán usados, previa autorización de la institución, por 

empresas especializadas del sector agropecuario y forestal mediante contratos de 

arrendamiento a largo plazo, leasing y concesiones. 

La ley tiene en  cuenta lo relacionado al acceso a la tierra para las comunidades 

indígenas, de tal modo que determina la necesidad de dichas comunidades para 

ser dotadas de tierras del tal modo que se permita su desarrollo y asentamiento, 

según el capítulo XIV de la ley, se busca, constituir, reestructurar, ampliar y sanear 

aquellos terrenos pertenecientes a los resguardos. 

No obstante, esta ley ha estado sujeta a modificaciones  en sus artículos, como 

por ejemplo tenemos  los artículos 20, 21 y 22 modificados por los artículos 24, 25 

y 26 de la ley 812 de 2003, en los artículos reformados se especificaba que los 

beneficiarios de dicha reforma agraria eran campesinos asalariados rurales, 

minifundistas o tenedores de tierra, con el fin de que dicho subsidio permitiera 

incrementar su capacidad productiva, así como aquellos campesinos desplazados 

involuntariamente y  personas de la tercera edad que desearan trabajar en el 

campo y carecieran de tierra. A cambio de estas especificaciones el artículo 24 de 

la ley 812 de 2003 indica que dicho subsidio se otorga  para desarrollo de 

proyectos productivos de carácter empresarial.  

Adicionalmente los recursos para financiar este subsidio eran otorgados por el 

Estado mediante los recursos del presupuesto del INCORA, mientras que en la 

reforma realizada, estos recursos pueden obtenerse de donaciones, el Estado o 

agentes privados. Igualmente se elimina la posibilidad de otorgar subsidios  de 

montos diferenciales acordes a las necesidades socioeconómicas de los 

campesinos. 

Posteriormente el artículo 20 es nuevamente reformado mediante la ley 1450 de 

2011 ley que expide el plan de desarrollo 2010-2014, donde entre  otras cosas, se 
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plantea que dicho subsidio proviene nuevamente del presupuesto del INCODER y 

donde el subsidio se otorga a través de convocatorias. 

Mediante la misma ley 1450 de 2011, se tuvo la iniciativa de reformar  mediantes 

sus artículos 60, 61 y 62, el artículo 83, e incluir los artículos 72A  y 72B los cuales 

reformaban lo relacionado a  la adjudicación de baldíos aprobar, la posibilidad de 

consolidar una propiedad con áreas superiores a las fijadas para las UAF. Dichas 

reformas a la ley 160 de 1994 fueron declaradas inexequibles mediante la 

sentencia C-644-12 de 23 de agosto de 2012 bajo los argumentos de que dicha 

reforma favorecía la producción empresarial frente a la campesina,  ponían en 

riesgo la seguridad alimentaria del país y se posibilitaba la extranjerización  de la 

tierra poniendo juego la soberanía del país. 

Otra de las iniciativas legislativas en referencia al agro, se encuentra consignada 

en la ley 101 de 1993, que tiene como objetivo el desarrollo sector agrícola y 

pesquero y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores rurales. Entre 

los principales temas tratados en la ley está el quehacer del Estado junto al sector 

agropecuario ante la internacionalización de la economía, teniendo en cuenta que 

la ley plantea la liberación del comercio agropecuario y pesquero tal como lo 

plantea en su artículo segundo. 

Ante la liberación y la crisis que comenzaba a azotar al sector agropecuario, en la 

ley se plantean  algunas medidas de protección y compensación para aquellos 

renglones de la agricultura vulnerables al comercio internacional, en casos 

especiales se incentiva la producción agrícola, pesquera, agroindustrial entre otras 

mediante apoyos, subsidios temporales a los productores, derechos 

compensatorios, precios de referencia y medidas de salvaguarda. 

Entre otros incentivos, están los subsidios de crédito para pequeños productores 

para la adquisición de tierra, compra de vivienda y asistencia técnica, y el incentivo 

a la capitalización rural cuyo objetivo es la tecnificación del campo con el fin de 

incrementar su competitividad y eficacia, donde son los beneficiarios quienes 
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ejecuten proyectos de inversión en el sector agropecuario, dicho incentivo tendrá 

un valor que no excederá al  40% del monto del proyecto de inversión.  Se crean  

los fondos de estabilización de precios que tiene como fin la regulación de la 

producción nacional e incentivar las exportaciones,  también se le asigna al 

IDEMA la función de facilitador de la comercialización de los productos agrícolas 

mediante el mejoramiento de los canales de distribución, la compra de algunos  

productos por parte de esta institución. 

En el año 2003 esta ley fue modificada por la ley 811 de 2003, adicionándosele un 

capitulo en el cual se reglamenta lo relacionado a las cadenas productivas, dentro 

de las cuales se encuentran las alianzas estrategias de grandes productores, 

pequeños productores y empresarios, también se crean las sociedades agrarias 

cuyo propósito es el de especializarse en las actividades de postcosecha y 

comercialización. 

Para el año  2011 se expide la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, 

esta ley interfiere en el tema agrario en tanto que busca restablecer la propiedad 

rural a los campesinos que por motivo del conflicto armado han sido despojados 

de esta. Teniendo en cuenta que el problema del desplazamiento genera mayor 

concentración en la tierra bien sea por parte de los grupos armados o de 

multinacionales o grandes latifundistas que aprovechan la situación de los 

pequeños agricultores que deben desplazarse debido a las intimidaciones. 

 La ley mediante su artículo tercero, establece la población que tiene condiciones 

de víctima, especialmente aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido daños en hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, lo cuales 

hayan sido calificados como violaciones al derecho internacional humanitario o a 

las normas internacionales de derechos humanos (…). Estas personas son 

beneficiaros de los programas de reparación integral. Entre los cuales se 

encuentra la restitución de tierras, restitución de vivienda,  medidas de prevención, 

protección y garantías de no repetición, entre otras. 
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Esta ley generaría gran impacto en  el sector agrícola en caso de lograrse los 

objetivos, puesto según el ACNUR regresaría a cerca de 4 millones de personas 

desplazadas y 6.5 millones de hectáreas abandonadas o despojadas que 

constituyen el 15% de la frontera agropecuaria del país51, a pesar de que  tan solo 

para este tipo de reparación se  tomen en cuenta aquellos hechos sucedidos partir 

del 1 de enero de 1991 según los menciona en el artículo 75 de la ley. 

Dentro de la legislación de la última década se han presentado proyectos de ley 

en referencia al agro que han tenido pretensiones nefastas para el sector tales 

como la ley 1152 de 2007 “estatuto de desarrollo rural” la cual fue declarada 

inexequible por la corte constitucional  en el año 2009 bajo el argumento de que 

dicha ley no fue consultada previamente con las comunidades que directamente 

se verían afectadas. y La ley 1518 de 2012 también declarada inexequible bajo el 

mismo argumento, la cual aprobaba el Convenio Internacional para la protección 

de las Obtenciones Vegetales, UPOV 1991, que según organizaciones 

campesinas pone en riesgo los derechos de los campesinos en relación al uso de 

semillas así como las variedades vegetales nativas.  

En general al respecto de las reformas agrarias Antonio García expresa “puede 

afirmarse que la reforma agraria en Colombia ha tenido carácter marginal: se ha 

tratado de una reforma dirigida a mantener el statu quo del complejo “latifundio-

minifundio”, con concesiones a la mediana propiedad a través de las 

canalizaciones de las presiones sobre la tierra hacia las fronteras agrarias, 

privilegiando la titulación de baldíos y afectando las tierras del interior solamente 

de manera lateral cuando lo ha exigido la confrontación social”52. 

                                                           
51

 ACNUR, Operación Colombia: La tierra de la población desplazada. 2012[En línea]. 26 abril de 2008. 
[citado 28 – enero - 2013]. Disponible en internet: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia
/2012/Situacion_Colombia_Tierras_-_2012 

 
52

FAJARDO, Darío.  Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la 

construcción de un país. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales-IDEA, 

2002. p. 92. 
 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_Tierras_-_2012
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/2012/Situacion_Colombia_Tierras_-_2012
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Agroindustria: se emplea para denominar a aquel sector de la economía en el 

que se ubican empresas que tienen como insumo principal para su funcionamiento 

productos derivados de la actividad agrícola y por tanto tienen un fuerte impacto 

en el sector. 

Amediero: es el tipo de relación de explotación de la tierra que se establece entre 

el propietario de ésta y quien la trabaja, cuando la explotación no se hace por 

parte del propietario sino por otra persona quien está obligado a ceder una parte 

de su producto final al dueño de la tierra. 

Arrendamiento: en este tipo de propiedad sobre la tierra, la persona quien trabaja 

la tierra está obligada a pagar en dinero por el derecho de trabajar la tierra, los 

contratos de arrendamiento generalmente se hacen por períodos de tiempo 

iguales o superiores a 1 año. 

Campesino: se entiende por campesino, a aquel individuo que obtiene sus 

ingresos u alimentos de la explotación directa de los suelos, la cual realiza 

mediante el uso de sus propias fuerzas o las de su familia, creándose de esta 

manera una relación directa con la tierra. 

Hogar campesino: es entendido como aquella unidad mínima de organización 

social cuya particularidad radica en que al menos uno de los integrantes del hogar 

se dedican a la agricultura  u obtiene su ingreso principalmente derivado de la 

actividad agrícola ya sea como trabajador en su propiedad, en caso de ser 

propietario, o como trabajador asalariado. 

Jornal: para esta investigación el jornal equivale al trabajo asalariado, el cual 

consiste en una jornada de trabajo que realizan los campesinos  en lugares 

diferentes a sus propiedades a cambio de una remuneración monetaria, cuya 

característica es ser temporal, es decir, mientras dure la actividad en determinado 

predio,  para así trasladarse a otro predio donde sea necesarios sus servicios.  
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Microfundio: para la investigación el microfundio está constituido por aquellos 

predios cuya extensión varía entre cero y una hectárea 

Minifundio: en  esta investigación al hacer mención del minifundio nos referimos a 

predios con extensiones iguales o inferiores a 20 hectáreas. 

Multinacional: hace referencia al tipo de empresas cuyo capital ha sobrepasado  

su esfera nacional trasladando no solo la venta de sus productos sino toda su 

producción a varios lugares del mundo, haciéndose acreedora a ventaja de 

localización o la internalización. Generalmente poseen fuertes inversiones en 

tecnología e investigación y disponen de autonomía en relación sus demás 

empresas. 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI): índice establecido por la CEPAL, 

para medir la carencia  de determinada población, en lo referente a vivienda, 

educación, servicios sanitarios e ingreso, entendidas estas como aquellas 

necesidades que proporcionan a los individuos tener una vida digna  

Plusvalía: hace referencia  a la diferencia entre el valor que crea la fuerza de 

trabajo expresado en una mercancía cualquiera y el valor de la fuerza de trabajo, 

es decir el salario. Donde  la condición necesaria para su realización es la venta 

de dicha mercancía. 

Posesión: se refiere a la forma de tenencia en la cual el campesino hace uso y 

explota un determinado predio sin ser propietario de éste, pero bajo el 

consentimiento del propietario del mismo. 

Reforma agraria: proceso de carácter político, económico y social que tiene por 

objeto la distribución de la tierra, las posibilidades de acceso a medios de 

producción e inversión así como participación política, económica y social para los 

productores de la tierra, ya sean campesinos, indígenas o afro descendientes. 
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Trasnacional: empresa que opera en varios países por medio de filiales las 

cuales dependen de la casa matriz, es decir, su cede principal. Su modo de 

expansión  generalmente es  la fusión o adquisición de otras empresas. 

Zonas de reserva campesina (ZRC): figura reglamentada mediante el decreto 

1777 de octubre de 1996; entendidas como zonas seleccionadas de acuerdo a 

condiciones geográficas, históricas, culturales, económicas, sociales y políticas, 

cuyo objetivo es proteger las zonas de producción campesina, evitar el 

fraccionamiento de las propiedades, fomentar y generar estabilidad en las 

economías campesinas, superar las condiciones de conflicto que existan en la 

zona de reserva y generar condiciones para la solución de conflictos y la paz. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de carácter científico dado que consiste en tres pasos 

fundamentales:  

 La observación sistemática y el registro de los datos. 

 Clasificación u organización.  

 Interpretación de dichos datos. 

Por lo tanto el tipo de estudio es cuantitativo, puesto que se trabajó con variables 

numéricas y grupos de datos que fueron analizados mediante instrumentos 

estadísticos. 

La investigación también es de tipo descriptivo dado que registró, analizó e 

interpretó fenómenos relacionados con la situación socioeconómica de las 

comunidades campesinas, complementario a esto también es de carácter 

cualitativo y propositivo, dado que se hizo necesario para el desarrollo de la 

investigación la inclusión de variables sociales las cuales son de tipo cualitativo. Y 

propositiva porque a partir de esta investigación se realizan recomendaciones  al 

respecto. 

Para la recolección de la información requerida por la investigación, se usó como 

instrumento la encuesta, clasificándose de ésta manera como una investigación de 

campo. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: los sujetos de estudio para el desarrollo de ésta investigación fueron 

los hogares campesinos del municipio de El Tambo, que según las proyecciones  

demográficas realizadas por la alcaldía del municipio, son 7.341 53 habitantes, 

                                                           
53

 Alcaldía del municipio de El Tambo. Plan de desarrollo 2012-2015: trabajamos unidos por el cambio. 
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correspondientes al 58% de la población total, según ésta misma entidad, la 

composición de las familias en el municipio de El Tambo es de 4,4 personas en 

promedio. Según el documento citado se usa el término familia y hogar sin 

distinción, para hacer referencia a la composición social más pequeña. 

Por tanto el número de familias es de 1668. 

N= 7341/4,4 

N=1668 familias. 

Muestra: el número de familias a las que se les aplicó la encuesta fue 313; el 

tamaño de dicha muestra representativa se obtuvo a partir de la siguiente formula: 

    

 

         

      
 

Dónde: 

 : Tamaño de la muestra 

N: Universo (N= 1668) 

Z: Nivel de confianza, para ésta investigación se dio un 95% de confianza 

(Z=1.96) 

P: Probabilidad de que el evento ocurra  se tomó como 50% (P=0.5) 

Q: Probabilidad de que el evento fracase se tomó como 50% (Q=0.5) 

 : Margen de error, para la investigación el margen de error es de 5%         

 

                                                                                                                                                                                 
EL TAMBO, ABRIL DE 2012.[En línea]. [citado 22-nov-2013] disponible en: 
http://eltambo-narino.gov.co/apc-aa-files/30613562353966356363313933333838/plan-desarrollo-2012-
2015.pdf 

http://eltambo-narino.gov.co/apc-aa-files/30613562353966356363313933333838/plan-desarrollo-2012-2015.pdf
http://eltambo-narino.gov.co/apc-aa-files/30613562353966356363313933333838/plan-desarrollo-2012-2015.pdf
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3.3 DISEÑO DE PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS 

La información con que la que contó la investigación fue de carácter  primaria, 

secundaria y terciaria.  

En cuanto a la información de carácter secundario se obtuvo de fuentes como la 

biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, de la biblioteca Alberto 

Quijano Guerrero de la Universidad de Nariño, documentos que facilitarán la 

FACEA (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas), UMATA del 

municipio de El Tambo y la Alcaldía del Municipio. 

La información terciaria se obtuvo de estadísticas, tesis, documentos, artículos, 

entre otros,  publicados en páginas de internet de instituciones como el DANE, 

PNUD, archivos de la biblioteca virtual de la universidad de Nariño,  DNP, entre 

otras 

La información primaria se obtuvo por medio de la aplicación de encuestas las 

cuales se dirigieron de forma aleatoria a la población campesina del municipio de 

El Tambo.  

3.3.1Diseño Encuesta. 

En el diseño de la encuesta (ANEXO 1), acorde a las necesidades de la 

investigación, se plantearon 73 preguntas cerradas. Dicha encuesta está dividida 

en 5 áreas.  

  1 identificación 

  2 composición familiar 

 3 tenencia y uso de la tierra 
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  4 condiciones socioeconómicas 

  5 condiciones de producción 

Inicialmente se procedió con la aplicación de dicha encuesta a los hogares 

campesinos, entendidos como aquellos en los que al menos un integrante del 

hogar se dedica a la actividad agrícola. 

La selección del hogar se hizo de manera aleatoria bajo la condición de ser un 

hogar campesino. 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  DATOS 

A partir de la recolección de la información primaria, secundaria y terciaria, se 

procedió a organizar, tabular, graficar y analizar la información obtenida.  

En cuanto a la información primaria, obtenida mediante la encuesta se procedió 

inicialmente a organizarla  por módulos y tabularla de acuerdo las  necesidades de 

la investigación para el cumplimiento de los objetivos. 

Posteriormente se realizaron los gráficos y tablas respectivas con la información 

obtenida en cada módulo y correspondiente a un objetivo en la investigación, 

adicionalmente se complementó ésta información con la obtenida de fuentes 

secundarias y terciarias con el fin de  realizar un análisis mucho más concienzudo, 

teniendo en cuenta cada una de las variables que la investigación tiene como 

objetivo analizar en los aspectos tanto económicos como sociales. 

Las gráficas, tablas y análisis porcentuales correspondientes se elaboraron 

mediante el programa Excel y Word 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAR LAS CONDICIONES DE PROPIEDAD Y USO DE LA 

TIERRA EN EL SECTOR CAMPESINO Y  ANALIZAR SUS PRINCIPALES 

CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO – I SEMESTRE 2013. 

 

Es bien conocido que la propiedad sobre la tierra ha sido y es una de las fuentes 

de los conflictos entre campesinos desposeídos o con pequeñas posesiones y 

grandes terratenientes o el Estado, conflicto que se ha presentado durante 

muchas décadas en el país. La ausencia de una propiedad para un campesino 

trae consigo problemas que afectan su buen vivir, si se tiene en cuenta que el 

campesino tiene una relación directa y de dependencia con la tierra, dado que es 

de ésta de la cual obtiene su sustento o gran parte de este. 

El municipio de El Tambo no es ajeno a esta dinámica que también se visibiliza 

presente a nivel nacional y mundial; en el municipio se puede notar la presencia 

de una amplia masa de campesinos carentes de una propiedad agraria que les 

permita acceder a condiciones de vida más dignas. La posibilidad de tener un 

terreno que pueda ser producido y explotado genera cierta estabilidad económica, 

así como seguridad alimentaria, factor que garantiza la satisfacción de 

necesidades de consumo además de generar remanentes para la 

comercialización.  

Del total de hogares campesinos existentes en  el municipio de El Tambo, el 

80.9% son poseedores de al menos una propiedad y el 19.1%  no poseen ninguna 

propiedad, lo que significa que aproximadamente dos de cada diez campesinos no 

poseen ninguna propiedad que les garantice una estabilidad económica y 

alimentaria.   
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Gráfico  1. Condiciones de propiedad municipio de El Tambo (I semestre 2013). 

 

Fuente: esta investigación. 

Cabe decir que existen otro tipo de relaciones de propiedad  que establece la 

población campesina para poder explotar las tierra, por lo tanto dentro del 19.1% 

de hogares que no son propietarios de algún predio, el 42,9% son amedieros, es 

decir, trabajan la tierra de otros propietarios con quienes comparten gastos y 

ganancias de la producción; un 33,9% son arrendatarios lo que significa que 

pagan por tener la posibilidad de explotar una determinada proporción de tierra 

durante un determinado tiempo, un 10,7% se hallan en posesión de una 

propiedad, es decir, que explotan una propiedad y la utilizan como si fuese suya 

pero no existe un sustento legal que les garantice que son dueños de dicha 

propiedad, este fenómeno es muy común entre familiares, quienes ceden terrenos 

a sus allegados para que vivan y los cuiden, también se presenta entre personas 

que cuidan fincas y pueden explotar los terrenos, además de vivir en ellos. La 

aparcería así como otras formas de tenencia de tierras para aquellos que no son 

propietarios representan solo alrededor de un 12%. 

 

 

 

 

 

81% 

19% 

PROPIETARIOS

NO PROPIETARIOS
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Gráfico  2. Otras formas de tenencia de propiedad municipio de El Tambo 

 (I semestre 2013). 

 

Fuente: esta investigación 

Como se puede apreciar anteriormente, si bien la gran mayoría de campesinos no 

propietarios hacen uso y explotan alguna propiedad, el no ser dueños de dicha 

propiedad genera cierta inestabilidad dado que estos se hallan sujetos a las 

decisiones de los dueños de las propiedades o al hecho de que deben trasladarse 

a otros lugares o predios en busca de trabajo. 

4.1.1 Causas de no Propiedad. Entre las principales causas por las cuales los 

campesinos no son propietarios, se obtuvo como resultado que en todos los casos 

existe el interés de adquirir una propiedad, por lo tanto, la principal causa que 

expresaron el 83,3% de los no propietarios fue la ausencia de  capacidad 

adquisitiva, dado que la adquisición de una propiedad es un acto que demanda 

una cantidad determinada de ingresos que en su mayoría los campesinos no 

propietarios no poseen, otro de los factores explicativos es que no pueden acceder 

a créditos dado que al no poseer una propiedad con la cual afianzar sus créditos 

no pueden optar por estos. 

Entre otras de las causas que expresaron alrededor del 16.7% para no tener una 

propiedad, se encuentra el hecho de que la mayoría de estos hogares no ven 

34% 

43% 

7% 

11% 

5% 

ARRENDATARIO
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necesario adquirirla, puesto que laboran en predios de sus familiares, por lo tanto 

no sienten ningún tipo de inestabilidad al no ser propietarios. 

Tabla 1. Causas de no propiedad municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 CAUSAS DE NO PROPIEDAD 

DINERO 83,3% 

GUSTO 0,0% 

ESTA DE PASO 0,0% 

OTRO 16,7% 
Fuente: esta investigación. 

Aquellos que no son dueños de una propiedad pero tienen un predio que explotan 

de cualquiera de las diferentes formas antes descritas lo dedican principalmente a 

la agricultura y la ganadería, aunque es importante destacar que muchos de los no 

propietarios, en muchas ocasiones no explotan predios, únicamente arrendan o 

utilizan sitios de vivienda y pequeñas huertas, de tal modo que la manera de 

adquirir  sus ingresos es el trabajo como jornaleros en  otras fincas.  

Entre los campesinos no propietarios los cultivos temporales son más frecuentes y 

representan cerca del 67% del total cultivado y los permanentes solo alrededor de 

un 33%, este factor se debe al hecho de que al no ser dueños de la propiedad y 

poder usarla solamente  por un tiempo determinado, no pueden plantar cultivos de 

larga duración dado que las tierras deben ser entregadas al terminar o pasar un 

determinado periodo de tiempo, razón por la cual, los cultivos de carácter 

permanente son menos frecuentes. 

4.1.2 Características de los Propietarios. 

En cuanto a aquellos que si son propietarios el 81,9% solo poseen una propiedad, 

el 14,6% posee 2 propiedades, el 2,8% posee 3 propiedades y el 0,8% posee 4 

propiedades, mientras que no se encontró ningún hogar que posea 5 propiedades 

o más. 



73 
 

Tabla 2. Numero de predios por propietario municipio de El Tambo (I semestre de 

2013) 

Nº DE PREDIOS POR PROPIETARIO 

1 PREDIO 81,9% 

2 PREDIOS 14,6% 

3 PREDIOS 2,8% 

4 PREDIOS 0,8% 

5 PREDIOS 0,0% 
Fuente: esta investigación. 

Dentro de los propietarios de un terreno se puede notar que la mayoría de predios 

se hallan ubicados en extensiones de 0-1 hectáreas, los cuales representan 

alrededor del 60%.  

Al analizar  el segundo rango de extensiones de propiedades que va de 1-5 

hectáreas se puede notar que los propietarios con terrenos en este rango  

representan el 36%, si sumamos los propietarios de los rangos 0-1 y 1-5 podemos 

ver que estos 2 rangos suman un 95,7% del total de propietarios. 

El 98% de los hogares tiene predios con una extensión que se ubica entre 0 y 10 

hectáreas, concentrándose especialmente en aquellos propietarios que poseen 

menos de 5 hectáreas, al representar el 95,7% del total de propietarios, mientras 

que aquellos que poseen predios con extensiones entre 5 y 10 hectáreas 

representan tan solo el 2,3% del total de propietarios. 

Tabla 3. Numero de predios por propietario y extensión municipio de El Tambo     

(I semestre de 2013) 

Nº DE PREDIOS POR PROPIETARIO SEGÚN EXTENCIÓN 

EXTENSION 0-1 1_5 5_10 10_20 20 O MAS 

PROPIETARIOS 1 PREDIO 59,6% 36,1% 2,4% 1,4% 0,5% 

PROPIETARIOS 2 PREDIO 55,4% 35,1% 4,1% 2,7% 4,1% 

PROPIETARIOS 3 PREDIO 66,7% 28,6% 4,8% 0,0% 0,0% 

PROPIETARIOS 4 PREDIO 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fuente: esta investigación 
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Por tanto se podría decir que los campesinos que poseen únicamente una 

propiedad tienen como característica principal ser  minifundistas, generalmente 

son propiedades pequeñas menores a una hectárea, en las cuales se ubica la 

vivienda del grupo y un espacio que se destina a la producción de alimentos para 

el consumo, además de generar algún excedente para la comercialización que 

permita obtener un ingreso para el núcleo familiar, ingreso que se complementa 

con el obtenido mediante el trabajo asalariado. 

De igual manera estos predios de pequeñas extensiones dificultan la 

implementación y el uso de tecnología en los cultivos, lo cual se debe a dos 

factores, el primero debido a su extensión, que hace innecesario el uso de 

maquinaria y por otro lado, se encuentra el hecho de que los campesinos de 

predios reducidos obtienen bajos niveles de ingresos que le impiden la 

implementación de maquinaria y su uso. 

Los predios con extensiones superiores a 10 hectáreas solo se hallan en posesión 

de un 1,9% de los campesinos del municipio de El Tambo, dentro de los cuales el 

1,4% tienen predios entre 10-20 hectáreas y tan solo un 0,5% tienen predios de 20 

hectáreas o más. Por consiguiente se aprecia que los campesinos con 

extensiones considerablemente grandes son un pequeño grupo, extensiones de 

predios que se podría considerar como aquellas que pueden ser explotadas con 

maquinaria y tecnología, pero que en la mayoría de las ocasiones no se pueden 

explotar de esta manera por las dificultades que genera la misma topografía de los 

terrenos, por lo cual estos grandes terrenos generalmente se hallan divididos para 

ser explotados por amedieros o arrendatarios.  

Si bien los predios de extensión superior a las 20 hectáreas son 

considerablemente grandes en comparación a aquellos que poseen en promedio 

la mayoría de los campesinos del municipio, es importante resaltar que no se 

podrían hablar de latifundios, dado que si bien no existe una definición precisa de 

la extensión mínima que debe poseer un predio para ser considerado un latifundio 
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generalmente se hace referencia a predios que superan las 10.000 hectáreas en 

el caso de América Latina, también es importante tener en cuenta que el latifundio 

también posee unas características especiales además de su extensión, Antonio 

García Nossa54 propone que el latifundio además de su extensión es una forma de 

monopolio sobre la tierra agrícola, una ideología de pensamiento señorial que 

mantiene cierta normatividad en el predio y el control hegemónico sobre los 

mecanismos de intercambio, recursos y representatividad. Es por todo lo anterior 

que si bien existen grandes predios en el municipio de El Tambo estos no tienen la 

extensión y no poseen las características de un latifundio, ni tampoco sus 

propietarios poseen las características de terratenientes.  

Cuando se analiza el grupo de campesinos que poseen dos predios, se puede 

notar que el 55,4% de los propietarios tiene predios que se ubican en el rango de 

0-1 hectárea, el 35,1% de los propietarios tienen predios que se ubican en el 

rango 1-5 hectáreas, si se suma los predios de los dos primeros rangos se obtiene 

que estos representan alrededor del 90% del total de los predios. 

Los propietarios con predios de extensiones superiores a las 5 hectáreas 

representan alrededor del 10%, aunque es importante anotar que los predios con 

extensiones superiores a las 20 hectáreas en este caso representan alrededor del 

4%.Como se puede ver si bien estos campesinos poseen dos predios las 

extensiones de estos conservan una gran similitud con las extensiones de los 

predios de aquellos campesinos que solo poseen un predio.  

Si se analiza aquellos campesinos que poseen 3 y 4 predios se observa que en el 

caso de aquellos que poseen 3 predios el 98% se ubican entre las 0 y 5 hectáreas, 

para el caso de aquellos que poseen 4 predios el 100% tienen extensiones que 

van de los 0 a las 5 hectáreas. Esto es claro indicio de que si bien un número 

considerable de campesinos tiene más de una propiedad que puede ser 

                                                           
54

MUÑOZ SANTACRUZ, Carlos. El pensamiento agrario de Antonio García Nossa. En: TENDENCIAS: 

VOLUMEN 3 Nº 2 (diciembre. 2002); p. 1-25 
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explotada, la gran mayoría de predios de los propietarios se concentran en 

extensiones menores de 5 hectáreas. 

Aunque es necesario resaltar que en el municipio de El Tambo existen propietarios 

de amplias extensiones de tierra las cuales se destinan para la cría de ganado o 

se mantienen ociosas siendo estas aptas para la agricultura, la mayoría de estos 

propietarios no viven en los predios, generalmente viven en el casco urbano o en 

otros departamentos y tienen personas que se encargan del cuidado de sus 

propiedades. 

En cuanto a la forma de adquisición de las propiedades a partir de la investigación 

se pudo comprobar que un 60,6% de las propiedades fueron adquiridas mediante 

la compra, un 37,9% fueron recibidas por herencia, la donación así como otras 

formas de adquisición representan un 0,7%; en ambos casos, la compra y la 

herencia de la propiedad son las dos principales formas de adquisición de predios 

en el municipio de El Tambo, aunque la compra sigue siendo la principal manera 

de adquirirlo. 

Al realizar un análisis del uso de suelo de aquellos campesinos que son 

propietarios, el 76% de los campesinos dijo utilizar sus predios para fines agrícolas 

exclusivamente, un 10,41% dijo destinar uno o más predios a fines pecuarios y un 

10,74% manifestó tener algún predio sin utilizar, que en la mayoría de los casos 

son fértiles; además un 0,6% de los campesinos manifestó tener propiedades en 

arriendo a terceros y un 2,7% tiene propiedades destinadas a otros usos como lo 

son bosques y reservas hídricas.  

Como se puede ver, dentro de los campesinos propietarios de tierras, la 

agricultura sigue siendo la principal actividad a la cual se destina la mayoría de 

predios. Dentro de los campesinos propietarios el 49,9% tiene dentro de sus 

cultivos mayoritariamente productos de tipo permanente, mientras que el 50,1% de 

los propietarios cultiva principalmente productos de tipo temporal. La causa que 

explicaría el hecho de que los cultivos permanentes y temporales tengan una 
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misma distribución, contrario a lo que sucede con la distribución de estos cultivos 

entre los no propietarios, en la cual los cultivos temporales tienen una mayor 

proporción, radica en que quienes explotan los predios son sus propios dueños, no 

existe un factor limitante de tiempo o riesgo de perder los cultivos por apropiación 

de los propietarios y por tanto la tendencia a plantar cultivos de carácter 

permanente es mayor.  

Es importante destacar aquí la importancia de los cultivos de carácter permanente 

así como la de los de carácter temporal; los cultivos permanentes son aquellos 

que se plantan una vez, pero de estos se puede obtener producción por un largo 

periodo de tiempo o se pueden obtener varias cosechas de la misma plantación, 

este hecho reduce los gastos que trae consigo la plantación de nuevas semillas, 

además el poder obtener una mayor cantidad de cosechas sin tener que realizar 

nuevas plantaciones genera un mayor ingreso para el núcleo familiar.  Los cultivos 

de carácter temporal son aquellos que se plantan y solo tienen una producción, es 

decir, que una vez que son cosechados si se desea obtener nuevas cosechas es 

necesario plantar nuevas semillas. 

Es importante resaltar que el análisis que se realiza a continuación, se efectua 

únicamente para los principales productos de las familias campesinas, no se 

analizan todos los cultivos de las familias, puesto que las familias no se dedican a 

un único cultivo sino a diversos productos. 

Dentro de los cultivos permanentes los principales productos cultivados son: café, 

fique, caña, pastos, plátanos, frutales y madera. 
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Tabla 4. Cultivos permanentes según porcentajes de familias que los cultivan 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 CULTIVOS 
PERMANENTES  

PRODUCTO 
%. 

FAMILIAS 

CAFÉ 35,8% 

FIQUE 18,9% 

CAÑA 15,9% 

PLATANO 13,9% 

PASTOS 9,6% 

FRUTALES 5,3% 

MADERA 0,7% 
Fuente: esta investigación 

Dentro de los productos permanentes, el principal producto permanente cultivado 

en el municipio es el café, cultivo al cual se dedican el 35,8% de las familias, 

seguido del fique al cual se dedican 18,9% de las familias, la caña que es 

cultivada por el 15,9% de las familias y el plátano que es cultivado por 13,9% de 

las familias, seguido de pastos y frutales a los cuales se dedican el 9,6% y 5,3%de 

las familias respectivamente. 

Tabla 5. Cultivos temporales según porcentajes de familias que los cultivan 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

  CULTIVOS TEMPORALES 

PRODUCTO 
% 

FAMILIAS 

MAIZ 44,6% 

FRIJOL 43,3% 

VERDURAS 4,5% 

YUCA 3,8% 

ARVEJA 1,9% 

ARRACACHA 1,3% 

TOMATE 0,6% 
Fuente: esta investigación 



79 
 

Los anteriores son aquellos cultivos temporales a los cuales se dedica 

principalmente la familia, pues se tiene en claro que la mayoría de familias cultivan 

una amplia variedad de productos que son para el consumo del hogar y que 

forman parte de su dieta alimentaria, muchos de los cuales se cultivan junto con 

otros productos, tal es el caso de los cultivos de café y plátano. 

Dentro de los cultivos de tipo temporal, el maíz y el frijol son los dos productos 

más representativos para las familias del municipio, al cultivo de maíz se dedican 

el 44,6% de las familias y al cultivo del frijol se dedican el 43,3%. En el caso del 

maíz es muy importante analizar el significado cultural que tiene este producto 

para la gran mayoría de familias campesinas puesto que representa una conexión 

fuerte con sus antepasados, así como las bebidas alcohólicas derivadas de este 

producto que continúan formando parte importante de las celebraciones típicas de 

las familias campesinas del municipio, pero es quizá más importante aún el 

enorme aporte nutricional que este producto tiene para quienes lo cultivan y 

consumen, dado que como es sabido de este se pueden obtener una gran 

variedad de productos. 

El frijol es uno de los productos que se halla al igual que el maíz muy presente en 

la cotidianidad de las familias campesinas, y forma parte de su dieta alimentaria, 

además de ser una planta que en sus diversas variedades puede ser cultivada en 

todos los pisos térmicos del municipio. 

Otros productos temporales de menor importancia que también son cultivados por 

las familias campesinas son: verduras, yuca, tomate, granos, entre otros, 

generalmente estos cultivos en muy pocas ocasiones se realizan con fines 

comerciales, siendo destinados principalmente al consumo familiar. 

4.1.3 Métodos y Formas De Producción. 

Las formas y métodos de producción son un factor muy importante a tener en 

cuenta al realizar un análisis de las comunidades campesinas, dado que estos 

condicionan los niveles de producción de los campesinos, sus ingresos, sus 
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formas de trabajo, alimentación, capacitación e incluso las relaciones sociales que 

se dan dentro de estas comunidades.  

Si bien la explotación agrícola ha cambiado en las últimas décadas, se han 

inventado nuevas formas de explotar la tierra, así como el uso de agroquímicos y 

nuevas semillas, factores que en cierta medida contribuyen al aumento de los 

niveles de producción sin olvidar los impactos negativos que estos pueden generar 

en el medio ambiente. 

El municipio de El Tambo es mayoritariamente rural y el renglón principal de su 

economía es la agricultura, algo que resultó bastante notorio en el municipio fue el 

hecho de que los métodos de producción existentes son aún en su gran mayoría 

tradicionales y el uso de tecnología es casi nulo. 

En lo concerniente a los métodos de producción, podemos ver que en lo referente 

a las formas de remover a tierra, alrededor del 74% de los campesinos realizan 

esta actividad de forma manual, es decir que la realizan empleando sus propias 

fuerzas, un 24,4% emplea la fuerza animal (bueyes, vacas, caballos) para remover 

la tierra, y solo un 1,3% utiliza maquinaria (tractores) para esta actividad.  

Tabla 6. Forma de remover la tierra utilizada por los campesinos municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

FORMA DE REMOVER LA TIERRA 

MECANICA ANIMAL HUMANA 

1,3% 24,4% 74,4% 

Fuente: esta investigación. 

Como se puede notar según lo anterior la mayoría de campesinos aran la tierra 

utilizando sus propias fuerzas, un campesino únicamente con el uso de sus 

fuerzas no puede remover o arar grandes extensiones de tierra, razón por la cual 

no pueden cultivar grandes predios, además de que esta es una labor que les 

demanda mucho tiempo. Uno de los factores importantes que tiene la remoción de 

la tierra por los propios campesinos mediante el uso de sus fuerzas, es el hecho 
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de que esta es una forma no muy dañina, dado que la remoción que se realiza no 

afecta de forma muy agresiva el humus de la tierra. 

La remoción de la tierra utilizando algún animal, una forma de arado que es 

utilizada por el 24,4% de los campesinos, es una forma que no implica el desgaste 

directo del campesino en las actividades de arado de la tierra, dado que esta se 

realiza mediante el uso de arados de tracción animal, esta es una forma más 

eficiente de remover la tierra una forma con la cual un campesino puede remover 

mayores extensiones de tierra en un menor tiempo, de igual manera el desgaste 

físico que el campesino sufre es menor que aquel que sufre cuando realiza esta 

labor mediante el uso de su propia fuerza, es también ésta una de las formas más 

adecuadas teniendo en cuenta tanto la topografía de los terrenos, así como su 

extensión dado que la extensión de los terrenos en la gran mayoría de ocasiones 

no da para la implementación de maquinaria para el desarrollo de esta actividad. 

La remoción de la tierra mediante algún tipo de maquinaria que es utilizada 

únicamente por un 1,3% de los campesinos, es quizá la forma más eficiente y 

rápida de realizar esta labor, ya que ésta permite remover amplias extensiones de 

tierra, en poco  tiempo, pero por otro lado es una forma de remover la tierra que es 

muy agresiva, dado que por su profundidad, levanta las capas más profundas de 

humus ocasionando con el tiempo la perdida de fertilidad en las tierras. 

El bajo nivel de implementación de formas mecánicas de remover la tierra se 

puede deber a diversos motivos, entre los cuales los más importante son los 

costos que trae consigo la implementación de este tipo de maquinarias, la 

extensión de los terrenos que en la gran mayoría de los casos hacen innecesaria e 

ineficiente su implementación, a esto también se suma la topografía misma de los 

terrenos que en muchos casos es demasiado abrupta y por lo tanto dificulta la 

implementación de maquinaria en los cultivos. 

Cabe mencionar que en muchos casos los campesinos no utilizan una sola forma 

para remover la tierra, es bastante común que utilicen dos o más formas para 
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removerla, lo cual depende en muchos casos de si las condiciones de capital se lo 

permiten, así como la topografía de los terrenos. 

La realización de la siembra así como la cosecha de los productos es una 

actividad que en el 100% de los casos aún no ha implementado ningún tipo de 

maquinaria, es decir que no existe una sola finca que haya implementado alguna 

forma mecánica de desarrollar alguna de estas dos actividades, es importante 

tener en cuenta que estas  actividades demandan una gran cantidad de tiempo y 

recursos al realizarse de manera manual y esto por consiguiente eleva los costos 

de producción reduciendo los niveles de ganancia, además de esto, se halla el 

hecho que un campesino con el uso de su fuerza humana no puede cubrir las 

mismas extensiones de tierra y realizar con la misma rapidez la siembra de los 

cultivos cosa que se realizaría con la implementación de maquinaria en esta 

actividad aumentando de esta manera la eficiencia y los niveles de producción y 

ganancias de los campesinos. 

Tabla 7. Mecanización de la producción agrícola municipio de El Tambo                 

(I semestre de 2013) 

USO DE SEMBRADORA MECÁNICA FORMA DE REALIZAR LA COSECHA 

SI NO MECÁNICA MANUAL 

0% 100% 0,67% 99,33% 
Fuente: esta investigación. 

Es importante tener en cuenta que existen además otros factores que imposibilitan 

la implementación de maquinaria en los cultivos, entre ellos se encuentra el hecho 

de que casi la totalidad de predios de los campesinos del municipio son mini y 

microfundios, y la topografía propia de los terrenos de la zona de cordillera.  

En cuanto a sistemas de riego o la utilización de estos por parte de las familias 

campesinas, se pudo constatar que el 31% de las familias si poseen y hacen uso 

de algún sistema de riego, por el contrario el 69% de las familias no poseen 

ningún sistema de riego, es decir, que 7 de cada 10 campesinos dependen en el 
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éxito de sus cultivos de si el clima es acorde a las necesidades de sus cultivos o 

no. 

Tabla 8. Uso de sistema de riego en el municipio de El Tambo (I semestre de 

2013) 

USO DE SISTEMA DE RIEGO 

SI NO 

31,0% 69,0% 
Fuente: esta investigación 

El analizar la posibilidad de acceso a un sistema de riego permite ver que tan 

posibilitados se hallan los campesinos de tener medidas de choque ante 

eventuales sequias de manera que puedan asegurar en cierta medida el éxito de 

sus cosechas, aquellos campesinos que poseen sistemas de riego en sus cultivos 

tendrán una mayor probabilidad de asegurar éxito en sus cosechas y por 

consiguiente podrán asegurar sus ingresos futuros.  

Es importante tener en cuenta que los sistemas de riego en la gran mayoría de los 

casos son construidos por los mismos campesinos o por pequeñas asociaciones 

que forman entre ellos. 

En cuanto al uso de semillas, insecticidas y abonos tanto químicos como 

orgánicos, se podría decir que alrededor del 85% de los campesinos del municipio 

de El Tambo utilizan semillas naturales, aunque un 15% de los campesinos usa 

semillas modificadas ya que estas tienen un mejor rendimiento, es muy importante 

resaltar el hecho de que las familias utilicen semillas naturales, es decir, las 

semillas que ellos o sus vecinos producen en sus fincas. 

Es fundamental tener en cuenta que existe en la actualidad un fuerte debate global 

en relación al uso de semillas modificadas, dado que estas suplen y destruyen las 

semillas autóctonas de las regiones, junto a este debate se halla el hecho de que 

si bien las semillas modificadas tienen muy buenos rendimientos productivos, 

también demandan abonos y químicos que en muchos casos llegan a ser 
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costosos, así como el hecho de que no pueden ser utilizadas las semillas 

cosechadas en plantaciones futuras y para realizar plantaciones nuevas es 

necesario comprar nuevas semillas a las empresas que las producen. 

De igual manera cerca del 80% de los campesinos fumiga sus cultivos y un 76% 

utiliza al menos algún tipo de insecticida en sus cultivos, contrario de esto 

alrededor del 20% no fumiga sus cultivos, y cerca de un 24% no utiliza ningún tipo 

de insecticida. En cuanto al uso de abonos un 35.4% de los campesinos utiliza 

abonos químicos mientras un 38,5% de los campesinos utiliza abonos orgánicos, 

existe un 18,2% que utiliza ambos tipos de abonos y en contraposición el 8% de 

los campesinos no usa ningún tipo de abono. 

Tabla 9. Uso de insumos agrícolas  en el municipio de El Tambo (I semestre de 

2013) 

TIPOS DE SEMILLAS FUMIGACIÓN USO DE INSECTICIDAS 

NATURAL MODIFICADAS SI NO SI NO 

84,7% 15,3% 80,5% 19,5% 76,5% 23,5% 
Fuente: esta investigación 

 
Tabla 10. Uso de insumos agrícolas  en el municipio de El Tambo             
(I semestre de 2013) 

 

USO DE ABONO 

QUÍMICOS ORGÁNICOS AMBOS NINGUNO 

35,4% 38,5% 18,2% 8,0% 
Fuente: esta investigación 

Lo anterior demuestra que en el municipio de el Tambo aún no se ha llegado a 

una etapa de uso intensivo de agroquímicos dado que aún un porcentaje 

relativamente importante de su población no utiliza este tipo de productos, este 

hecho según los propios campesinos se explica porque la gran mayoría de 

agroquímicos tienen costos elevados que incrementan los costos de producción o 

en muchas ocasiones no se dispone del dinero suficiente para realizar estas 

inversiones, por otro lado se halla el hecho de un fuerte trabajo de sensibilización 
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que han realizado diferentes grupos (UMATA y PASTORAL SOCIAL) entorno a los 

perjuicios que genera el uso de agroquímicos en los suelos y en la salud de los 

individuos, esta es una de las razones que sostenían los campesinos para el no 

uso de productos agroquímicos. 

En cuanto a la asistencia técnica o formación que reciben los campesinos, durante 

la investigación se pudo descubrir que no existe una política pública de formación 

para los campesinos en cuanto a manejo de tierras y formas de cultivo, más bien 

existen entidades que dictan talleres y cursos de formación de manera esporádica; 

solo un 30,5% manifiesta haber recibido o estar recibiendo algún tipo de 

formación, en cuanto al aprovechamiento y el manejo de cultivos, cerca del 70% 

restante jamás ha recibido ni recibe ningún tipo de asistencia técnica. 

Dentro de las personas que reciben algún tipo de formación o asistencia técnica, 

el 80% de estos han manifestado que la asistencia es buena y pertinente a sus 

necesidades, las principales entidades que brindan asesoría son; LA 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, UMATA, SENA, INGENIEROS 

AGRONOMOS Y LA PASTORAL SOCIAL, aunque existen otras entidades que 

también practican talleres de formación, entre ellas se hallan BORDELEANDO, 

ONU, EMPAQUES DE NARIÑO y EMPRESAS DE NARIÑO, si bien estas 

entidades también realizan talleres de capacitación y formación no lo hacen con la 

misma frecuencia o no tienen la misma trayectoria que tienen las otras entidades.  

4.1.4 Organización Campesina. Las organizaciones que agrupan a campesinos 

son un ingrediente fundamental a tener en cuenta al momento de realizar análisis 

del contexto de ésta población, al igual que al momento de plantear políticas 

públicas que permitan el desarrollo de las comunidades. Dado que grupos 

campesinos con organizaciones más fuertes, tienen mayores capacidades de 

defensa de sus derechos, mayores oportunidades de realizar el comercio de sus 

productos  así como la posibilidad de tener mejores precios, de igual manera las 

organizaciones generan todo tipo de afectos entre las comunidades. 
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Según el estudio realizado se encontró que el 29.6% de los campesinos pertenece 

al menos a una de estas organizaciones, es importante tener en cuenta que este 

no es el total de organizaciones que existen en el municipio, pero son estas quizás 

las más representativas. Entre los tipos de organizaciones que se encontraron se 

hallan: federaciones, cooperativas, gremios, asociaciones, comités, empresas 

privadas y organizaciones de tipo religioso  como lo es pastoral social. 

Entre las organizaciones aquellas que concentran el mayor número de personas 

vinculadas a sus funciones son; LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, 

LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES, que trabaja con fiqueros y la PASTORAL 

SOCIAL, que adelanta trabajos acerca de formas de producción alternativas con 

comunidades de zonas rurales. 

Tabla 11. Porcentaje de participación según tipo de organización municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN 

AGROCANFI 1,1% 

ASOCIACION DE CUYES 1,1% 

ASOCIACION DE CAFETEROS 5,4% 

ASOCIACION CAÑAVERAL 3,3% 

COMITÉ MUNICIPAL DE CAFETEROS 1,1% 

COOPERATIVA DE OCCIDENTE 5,4% 

EMPRESAS DE NARIÑO 3,3% 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 41,3% 

EMPAQUES DE MEDELLIN 18,5% 

GREMIO DE GANADEROS 3,3% 

MADRES AHORRADORAS 1,1% 

PASTORAL SOCIAL  15,2% 
Fuente: esta investigación 

La mayoría de organizaciones tienen trayectorias superiores a los 10 y 20 años, 

son organizaciones que llevan bastante tiempo dedicadas a realizar trabajos de 

formación con sus vinculados, la organización que se formó recientemente es 

Cañaveral, que es una asociación que agrupa a cultivadores de caña y 
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productores de panela, esta organización tiene un poco más de un año desde su 

formación. 

Entre las principales causas por las cuales los campesinos pertenecen a algún tipo 

de organización, se pudo constatar que la mayoría se vinculan porque éstas 

organizaciones funcionan como facilitadoras para la comercialización de sus 

productos, otra de las causas son las ayudas y beneficios que estas 

organizaciones traen para sus asociados tales como: abonos, semillas, 

instrumentos de trabajo, entre otros. La capacitación es otro de los factores que 

hace que las personas se interesen por este tipo de organizaciones, además de 

estos factores existen lazos afectivos que la organización genera entre la 

comunidad y que conllevan a que las personas sientan necesidad de pertenecer a 

alguna organización. 

Si bien en El Tambo existen una gran cantidad de organizaciones que agrupan o 

realizan trabajos con campesinos y que además cuentan con una amplia 

trayectoria e influencia entre la población, lo cual es un factor positivo dado  que 

existe un interés por parte de la población campesina, así como de agentes 

privados y estatales por formar y sostener organizaciones y movimientos 

campesinos, uno de los factores negativos que afecta el fortalecimiento de las 

organizaciones es el hecho de que el nivel de participación de los campesinos 

dentro de estas es bajo,  si se tiene en cuenta que solo alrededor del 30% de la 

población pertenece a algún tipo de organización. 

Es importante destacar que en 39 de las 41 veredas del municipio existe junta de 

acción comunal, organización que se encarga de representar los intereses de las 

comunidades ante las entidades estatales del municipio y del departamento, en 

este aspecto es importante destacar el interés que ha tomado la comunidad 

respecto este tipo de organización. 
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4.2 IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA 

POBLACIÓN CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO – I SEMESTRE 

2013. 

El análisis de la situación económica es uno de los componentes fundamentales 

para entender la complejidad que encierra la estructura agraria y las condiciones 

sociales de la población campesina, dado que es sabido que la estructura 

económica es un factor o un componente que se interrelaciona y define muchos 

de los conceptos que permiten el entendimiento de las formas de los campesinos, 

como las condiciones sociales, culturales, políticas, estructura agraria y las 

relaciones de poder que se generan. 

Dentro del análisis económico las variables a estudiar son los ingresos, fuentes de 

ingresos, gastos, rubros de gastos y condiciones de empleo. 

4.2.1Niveles de Ingreso. Se define como ingresos al conjunto de recursos 

monetarios que una familia o  individuo recibe permitiéndole adquirir los productos 

y servicios básicos, por lo cual ésta es una variable de importancia al momento de  

determinar la calidad de vida de los hogares. 

 

Durante la investigación se pudo constatar que en el municipio de El Tambo, el 

29% de las familias campesinas, tiene ingresos comprendidos entre $0 y $100.000 

mensuales, el 43,3% de las familias tienen ingresos comprendidos entre los 

$100.000 y $200.000 mensuales, el 13,7% de las familias tienen ingresos entre 

$200.000 y $300.000 pesos al mes, al realizar una sumatoria de los 2 primeros 

rangos de ingresos antes mencionados se obtiene que estos en conjunto suman 

72,3% , es decir que 7 de cada 10 familias del municipio de El Tambo tienen 

ingresos inferiores o iguales a $200.000 pesos al mes, si a esta suma se agrega el 

rango número tres de los hogares que tienen ingresos comprendidos entre 

$200.000 y $300.000 se obtiene que en estos 3 rangos se concentraría el 86% de 
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las familias campesinas, esto nos indica que en promedio 8 de cada 10 familias 

tienen ingresos que se hallan por debajo o son iguales a $300.000 al mes. 

Las familias que se ubican entre los rangos de ingresos entre $300.000 y 

$500.000 su participación en el total de hogares no son muy representativas.  

Algo que es muy importante destacar es que alrededor de un 10% de las familias 

tienen ingresos iguales o superiores a $500.000 mensuales, si bien es un grupo 

pequeño de familias campesinas, el nivel de ingresos que estas obtiene son 

relativamente buenos para las zonas rurales, dado que niveles de ingresos como 

estos permiten a las familias adquirir los productos y servicios básicos que 

posibilitan tener cierta estabilidad económica. 

Gráfico 3. Distribución de hogares campesinos según nivel de ingresos municipio 

de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Realizando un análisis de lo anterior es posible darse cuenta que los ingresos de 

las familias campesinas del municipio de El Tambo son en su mayoría bajos, 

ingresos estos que permiten generalmente cubrir únicamente las necesidades de 

subsistencia de las familias, más no permite remanentes para otras actividades 

como educación, salud, recreación, acceso a información que pueden contribuir al 
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desarrollo humano, es por esto que la educación entre las familias campesinas no 

es uno de los rubros más esenciales al cual se destina los ingresos de las familias, 

en páginas posteriores se realizará un análisis más profundo en este aspecto. 

4.2.2 Procedencia de los Ingresos. Es importante anotar en este apartado que 

las familias campesinas no poseen una única fuente de ingresos, si bien la gran 

mayoría de sus ingresos proviene de la agricultura, esta actividad es 

complementada en las familias por otras actividades como son: ganadería, 

comercio, trabajo asalariado entre otras. 

 

Como se verá a continuación, la procedencia de los ingresos  de casi la totalidad 

de las familias es la  agricultura, ya sea esta su fuente principal de ingresos o una 

fuente secundaria, pero en aquellos casos en que la agricultura no era la fuente 

principal de ingresos, lo era el trabajo asalariado en actividades agrícolas. 

Tabla 12. Fuente del ingreso de los hogares  del municipio de El Tambo                

(I semestre de 2013) 

FUENTE DEL INGRESO DE LOS HOGARES CAMPESINOS 

1 FUENTE DE INGRESO 68,2% 

AGRICULTURA 60,8% 

TRABAJO ASALARIADO 6,4% 

OTRA 1,0% 

2 FUENTES DE INGRESO 29,0% 

AGRO, TRABAJO  ASALARIADO 14,3% 

AGRO, OTRO 8,0% 

AGRO, GANADERIA 3,0% 

AGRO, COMERCIO 3,0% 

3 FUENTES DE INGRESO 2,9% 

Fuente: esta investigación 

El 68,2% de las familias campesinas tienen una única fuente de ingresos, que en 

el 60,8% de los hogares es la agricultura y en el 6,4% es el trabajo asalariado; en 

el 1% de los casos la principal fuente de ingresos es otra actividad, pero se 

complementa con las actividades agrícolas. 
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Existe un 29% donde los ingresos de la familia provienen de dos actividades, 

encontrándose como principales actividades la agricultura y el trabajo asalariado 

las cuales representan un 14,3%, seguido de la agricultura y otras actividades con 

un 8%, también se encuentran combinaciones de actividades como son el agro y 

la ganadería, el agro y el comercio y el agro y el préstamo de dinero las cuales son 

menos representativas. 

Solo un 2,9% de los hogares tiene 3 fuentes de ingresos, en estos casos 

generalmente las 3 fuentes de ingresos son: agro, ganadería y trabajo asalariado. 

En todos los casos en los cuales se tiene como actividad complementaria la 

ganadería es importante destacar que las familias en la mayoría de ocasiones solo 

tienen 1 o 2 vacas lecheras y se dedican al comercio de leche como actividad 

complementaria, igual sucede con el comercio que generalmente son pequeñas 

tiendas que las familias poseen dentro de sus hogares. 

La existencia de solo una fuente de ingresos para una familia genera inestabilidad 

en los hogares debido a que las vuelve dependientes hacia alguna actividad, en 

este caso la actividad es generalmente la agricultura o el trabajo asalariado, en el 

caso de la agricultura, en épocas en las cuales la familia no tiene cosecha son 

épocas en las cuales no percibe un ingreso y por consiguiente en muchos casos 

recurre a el endeudamiento con el fin de solventar sus necesidades durante esas 

temporadas, en algunos casos más críticos las cosechas se pierden y las familias 

pierden junto con esto la única posibilidad de percibir un ingreso. 

En aquellas familias en las cuales su fuente de ingreso es el trabajo asalariado, la 

demanda de mano de obra de estas familias y por consiguiente la posibilidad de 

percibir un ingreso se halla sujeto a temporadas de cosecha o siembra en las 

cuales la demanda de mano de obra es mayor y por consiguiente es mayor el 

ingreso que perciben. 
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En aquellas familias que poseen dos o más fuentes de ingresos no significa que 

tengan más o mejores ingresos que las otras, simplemente poseen una mayor 

facilidad al tener problemas con una fuente de ingresos ya que sus fuentes 

alternas les garantizan cierta estabilidad y por consiguiente sus ingresos no se 

hallan tan sujetos a otros factores como sucede con las familias que poseen un 

único ingreso. 

Algo que es muy importante tener en cuenta, es la característica del ingreso de las 

familias campesinas; este ingreso, no es un ingreso que se perciba de manera 

continua cada mes, como generalmente sucede en las áreas urbanas, sino que lo 

reciben durante las temporadas de cosecha, es decir que el ingreso se puede 

recibir cada 3 meses, cada 4 meses e incluso cada 6 meses o un año, 

generalmente las familias campesinas dividen el ingreso que perciben de sus 

cosechas, para consumirlo durante los meses en los cuales no tendrán ninguna 

cosecha. 

Otra de las características del ingreso de las familias campesinas es su volatilidad, 

dado que este depende del éxito o fracaso de las cosechas, el volumen de éstas y 

el precio de los productos cosechados, es por esto que los ingresos de las familias 

utilizados en esta investigación son los promedios de ingreso con los cuales 

cuenta una familia al mes. 

4.2.3 Gasto De Los Hogares Campesinos. 

En el apartado de los gastos se analizarán las cantidades que las familias gastan y 

los principales rubros a los cuales  destinan los ingresos. 

El 89,8% de las familias realizan gastos que se hallan entre $0 y $300.000 al mes, 

dentro de este porcentaje la participación se concentra principalmente en el rango 

de gasto comprendido  entre $100.000 y $200.000  en el cual se ubican el 47,5% 

de las familias, seguido del gasto que se realiza entre $0 y $100.000 pesos en el 

cual se encuentran el 27,4% de las familias y el rango entre $200.000 y $300.000 

en el cual se ubica el 15% de las familias. 
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Es importante analizar que el porcentaje de familias que gasta entre $0 y $300.000 

que es el 89,8% se halla alrededor del mismo porcentaje de familias que perciben 

ésta misma cantidad de ingresos, en el análisis de los ingresos se observó que el 

porcentaje de familias con ingresos en este rango de $0 a $300.000 era del 86%. 

Este factor se podría explicar por el hecho de que ingresos bajos como estos se 

gastan casi en su totalidad y por consiguiente no queda muchos remanentes para 

el ahorro e inversión. 

Grafico 4. Distribución de los hogares campesinos según nivel de gasto del 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Aquellas familias que tienen gastos iguales o superiores a $500.000 representan 

el 7,3% del total, se podría decir que en este rango se ubican las familias que 

tienen ingresos iguales o superiores a los $500.000, estas son familias que por 

sus ingresos cubren de manera satisfactoria la gran mayoría de sus necesidades y 

son quienes tienen las mayores posibilidades de destinar recursos a otras 

actividades como son; educación, recreación, entre otras. 
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Los rangos de $300.000 a $400.000 y $400.000 a $500.000 no son muy 

representativos, estos representan únicamente un 1,0% y un 1,9% 

respectivamente. 

En cuanto al destino de los ingresos los tres principales rubros son: alimentación, 

servicios públicos y educación. El 99% de las familias señalo la alimentación como 

el principal rubro al cual destina la mayoría de sus ingresos, seguido de los 

servicios públicos donde en el 80,3% de los casos es el segundo rubro al cual se 

destina los ingresos, seguido por la educación con el 28% la cual es el tercer rubro 

en importancia.  

Gráfico 5. Principales gastos de los hogares campesinos del municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Como se puede ver, la alimentación es la necesidad más urgente que deben cubrir 

las familias para asegurar su supervivencia, por lo cual el ingreso de cerca del 

100% de los hogares se destina a este rubro; los servicios son el segundo rubro 

en importancia al cual se destina los ingresos, esto se debe al hecho de que estos 

forman parte importante del diario vivir de las familias y por tanto es necesario el 

pago de estos; que el tercer rubro en importancia de destino de los ingresos sea la 

educación, significa que cerca de un 30% de las familias están invirtiendo en esta 
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importante actividad, generalmente el mayor gasto en educación se da en la 

educación secundaria, dado que los estudiantes de secundaria deben desplazarse 

hacia la cabecera municipal siendo este un factor que implica un mayor gasto, 

esto se debe como se explicará en el análisis de las variables sociales al hecho 

que en las zonas rurales no existen colegios, y por lo tanto los jóvenes deben 

desplazarse hacia las áreas urbanas para estudiar. 

Salud y vestuario son dos rubros que también son muy representativos, la salud 

es un rubro al cual el 15,6% de las familias destinan alguna parte de sus ingresos, 

este gasto en salud generalmente se presenta en familias que tienen en su núcleo 

adultos mayores, quienes generalmente necesitan de algún tipo de droga o 

tratamiento médico, hecho que también se presenta en familias con infantes para 

los cuales también se hace necesario en muchos casos el uso de medicamentos. 

En el caso del vestuario, el 13,7% de los hogares destina algún porcentaje de sus 

ingresos para este fin, pero generalmente este rubro no tiene mucha importancia y 

tampoco es de muy alta necesidad. 

En el caso de los rubros vivienda y recreación, solo el 3,8% y el 3,2% de las 

familias respectivamente señalaron que destinaban alguna parte de sus ingresos a 

uno de estos rubros, en el caso de la vivienda, muchas familias una vez que han 

adquirido vivienda  dejan de destinar recursos a este rubro, dado que no es muy 

común que se le realicen reparación o modificaciones.  

En el caso de las viviendas de bareque o tapia, la construcción de éstas demanda 

muy pocos gastos, debido a que los materiales de construcción (madera, tierra) 

generalmente no tienen ningún costo, además muchas se construyen mediante la 

realización de mingas y por lo tanto la demanda de mano de obra que se debe 

pagar es casi nula. 

Es importante anotar el poco destino de recursos que un rubro como lo es 

recreación tiene en las familias campesinas, al cual solo el 3,2% de las familias 

dijo destinar alguna parte de sus ingresos para este fin, como se observa, para la 
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inmensa mayoría de familias este rubro no es de importancia, dado que no es una 

necesidad de supervivencia, pero es importante destacar que la recreación es una 

actividad sumamente importante debido a que esta permite estrechar lazos entre 

las familias, genera espacios de interacción social, libera las tensiones y estrés de 

las familias, entre otras.  

Un factor que contribuye y que es importante tener en cuenta al momento de 

analizar este tema es el hecho que la gran mayoría de actividades de recreación 

de las familias campesinas, no demandan el uso de dinero para su realización 

(partidos de futbol, caminatas, pesca, entre otras) debido que en las zonas rurales 

las familias pueden acceder a estos sin necesidad de realizar pagos. 

4.2.4 Remanente del Ingreso. 

Es importante anotar que solo el 48,7% de las familias obtiene en algunas 

ocasiones o temporadas algún remanente de dinero después de cubrir los gastos 

del núcleo familiar, remanente este que se destina a tres actividades principales 

como lo son ahorro, inversión y consumo. 

Del total de familias campesinas del municipio, el 23,2% realiza algún tipo de 

ahorro, el cual en la gran mayoría de casos no se realiza en entidades financieras 

o bancos, generalmente son pequeñas cantidades de dinero que guardan las 

familias con el fin de cubrir necesidades futuras o de disponer de dineros para 

épocas en las cuales no hay cosechas o en las cuales se hace necesario más 

dinero como lo son épocas de siembra o para cubrir gastos como educación, salud 

o vestuario en el futuro. 

Un 17,2% de las familias del municipio realizan con el excedente algún tipo de 

inversión, que genere mayores ingresos hacia el futuro, generalmente es la 

compra de algún animal (res, cerdo o cuyes), así como el aprovisionamiento de 

semillas o químicos e implementos que pueden ser necesarios para nuevas 

producciones. 
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Un 8,3% de las familias señaló que cuando tienen algún remanente después de 

cubrir todos los gastos del núcleo familiar, este remanente lo dedican al consumo, 

cabe especificar que este consumo generalmente es de bienes suntuarios o se 

destina a la recreación de las familias. 

Gráfico 6. Destino del remanente del ingreso en los hogares campesinos del 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013)  

 

Fuente: esta investigación. 

4.2.5 Condiciones De Empleo. En esta dimensión se tuvieron en cuenta cuatro 

maneras, según los campesinos, en que es posible insertarse en los trabajos 

agrícolas, como patrón, como trabajador asalariado o lo que ellos llaman jornalero, 

como trabajador no remunerado y como amediero. 

 

Hay que aclarar que este tipo de inserción es específica para la población 

campesina, es decir, tiene unas características muy particulares que no se puede 

comparar en ningún momento con las clasificaciones realizadas para las zonas 

urbanas aplicadas a población de otras características, como por ejemplo la 

clasificación realizada por el DANE. Se ha tomado algunos conceptos que en 

algún momento pueden ser similares o acercarse como lo es el trabajador 

asalariado y trabajador no remunerado esto con el fin de  dar una mayor 

comprensión. Sin embargo estas particularidades se explicarán a continuación. 

23,2% 

17,2% 

8,3% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

AHORRO INVERSION CONSUMO

DESTINO REMANENTE DEL INGRESO



98 
 

Un  patrón es entendido como aquel campesino o campesina que contrata 

trabajadores en temporada de cosecha y en otras ocasiones en que se presenten 

otras actividades como  por ejemplo fumigación, de tal modo que los empleos que 

se generan no son de tipo permanente sino temporal, salvo muy pocos casos en 

que cuentan con un trabajador de tipo permanente pero la mayoría de 

empleadores o patronos lo hace bajo la primera circunstancia, adicionalmente 

estos patrones trabajan junto a sus empleados, lo que significa que emplean 

trabajadores porque  su propia fuerza de trabajo no  es suficiente.  

Dentro de este 20,6% de campesinos que figuran como patrones, el 97,2% tiene 9 

o menos empleados bajo su cargo, generalmente son 1 o 2 empleados, el 2,8% 

restante son patronos que tienen a su cargo 9 o más trabajadores debido a que 

son propietarios de grandes predios. En este sentido los campesinos empleadores 

representan el 20.6% los campesinos, quienes se ubican en esta clasificación son 

especialmente aquellos que poseen extensiones considerables de tierra. 

Se entiende por trabajador asalariado a aquel campesino que cumple una de las 

dos o dos de las siguientes características, trabajar como jornalero o trabajar en 

su propia finca pero de manera constante. El trabajo por jornal significa que los 

campesinos se trasladan a trabajar a otras fincas buscando donde emplearse 

especialmente en aquellas donde hay temporada de cosecha a cambio de un 

pago diario que se ubica entre de $8.000 y $12.000 por jornada de trabajo 

equivalente a las 9 horas, los trabajadores que laboran en su propio terreno fueron 

ubicados en ésta clasificación puesto que a pesar de no recibir un pago diario, 

trabajan  en las mismas condiciones que los jornaleros, el mismo horario, el mismo 

número de días salvo que su remuneración la reciben cuando realizan su cosecha, 

por lo cual no se ubicaron como trabajadores no asalariados, ya que si obtienen 

una remuneración.  

Este tipo de trabajadores generalmente poseen predios pequeños por lo cual es 

suficiente con su fuerza laboral. Es necesario señalar que aquí se incluye aquellos 
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campesinos que no laboran en sus tierras dado que no son propietarios por lo 

tanto su actividad fundamental es el trabajo asalariado, en este grupo de 

trabajadores se ubica el 54% de los campesinos, siendo este el porcentaje más 

representativo. 

Existen algunos casos muy particulares en que existe población que es patrón y 

trabajador jornalero, esta circunstancia se debe  a que  los patrones al terminar el 

trabajo en sus fincas en temporada de no cosecha o siembra se trasladan a 

buscar otros ingresos trabajando como jornaleros. Marginalmente un 1.4% de los 

campesinos  trabaja de esta manera, puesto que la mayoría se encuentran 

ocupados totalmente en sus fincas  la mayor parte del tiempo. 

Los trabajadores no asalariados, representan aquella mano de obra familiar 

(conyugues, hijos u otros familiares) quienes se emplean en fincas de propiedad 

de la familia o propia sin recibir ninguna retribución monetaria por el trabajo 

aportado en la finca, generándose de esta manera una apropiación total, por parte 

de quien los ocupa, del valor agregado que estos generan, ocasionándose de ésta 

manera en los núcleos familiares una dependencia hacia aquella persona que 

explota su mano de obra, dado que al no percibir ingresos sus posibilidades de 

demandar bienes o servicios en el mercado se limitan. Este tipo de explotación de 

mano de obra familiar  sigue siendo común aunque  ya no tan representativa, pues 

solo un 20% de la población se inserta en el trabajo agrícola de esta manera. 

Igualmente existe la particularidad de que algunos sean trabajadores no 

asalariados, pero también asalariados, aunque esto que puede sonar 

contradictorio, se debe a que la mano de obra familiar cuando no es necesaria en 

las fincas propias o de familiares, busca emplear su tiempo trabajando como 

jornaleros y así adquirir algún ingreso. 

Finalmente, el trabajo a medias es otro tipo de inserción laboral en la agricultura, 

consiste en el trabajo que se realiza  “en compañía” es decir, aquel en el que un 

terreno es trabajado bajo la propiedad de dos o más personas, así los dos aportan 
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trabajo, capital, etc., al igual que en el caso de los trabajadores asalariados, estos 

reciben su remuneración a la hora de cosechar, dicho pago se divide entre los 

campesinos amedieros. Este tipo de trabajo comienza a ser poco común pues tan 

solo 2.9% de los campesinos labora de esta manera. Igualmente se presenta el 

caso en que algunos campesinos amedieros cuando terminan su labor en este 

predio que tienen “en compañía”  salen a buscar trabajo como jornaleros. 

Tabla 13. Posición ocupacional de los trabajadores campesinos del municipio de 

El Tambo (I semestre de 2013) 

POSICIÓN OCUPACIONAL 

PATRÓN 20,6% 

TRABAJADOR 54,0% 

PATRÓN Y TRABAJADOR 1,4% 

TRABAJADOR NO REMUNERADO 20,6% 

TRABAJADOR Y TRABAJADOR NO REMUNERADO 0,4% 

TRABAJADOR Y AMEDIERO 0,2% 

AMEDIERO 2,9% 
Fuente: esta investigación 

Respecto a la cantidad de días que los campesinos trabajan a la semana, se 

puede decir que el 59,9% de las familias trabajan 5 días a la semana, 

generalmente descansan los días sábados y domingos, un 13,9% de las familias 

trabajan 6 días a la semana, otro grupo importante de familias correspondiente al 

9% de las familias dijo laborar al menos 4 días a la semana, cabe especificar que 

ésta no es la regla general, porque en épocas de cosecha o siembra el número de 

días que trabajan los campesinos suele ser mayor, así como también  se dan 

momentos de la producción en los cuales el número de días que se trabaja a la 

semana son menores. 
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Tabla 14. Distribución de campesinos según días de trabajo en el municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

DÍAS PORCENTAJE DE TRABAJADORES 

1 2,70% 

2 2,20% 

3 5,70% 

4 9,00% 

5 59,90% 

6 13,90% 

7 6,50% 
Fuente: esta investigación. 

Es importante señalar que si bien los campesinos en promedio trabajan 5 días a la 

semana, la gran mayoría de este trabajo se realiza en sus propios predios o en 

predios de sus padres o familiares razón por la cual no reciben un salario y su 

ingreso se espera hasta que se realiza la cosecha de los productos sembrados. 

Los campesinos que trabajan 1, 2, 3 y 7 días son porcentajes menos 

representativos y no es muy frecuente que un campesino labore esas cantidades 

de días, como se anotó anteriormente, ese tipo de jornadas de trabajo se debe a 

condiciones de temporada de los cultivos. 

4.3 IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA SITUACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO – I SEMESTRE 2013 

 

Este aparte tiene como fin visibilizar aspectos sociales de la población campesina 

del municipio de El Tambo, entendidos como aquellos que permiten determinar el 

bienestar de la población medido a través de variables como  lo son el nivel 

educativo, afiliación a entidades prestadoras del servicio de salud, niveles de 

mortalidad infantil, condiciones de la vivienda tanto en términos físicos como de 

propiedad,  entre otras. 

Con el ánimo de realizar un trabajo más que descriptivo, se realizará un análisis 

de las posibles causas de las condiciones sociales de la población y la 
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caracterización de las variables, dadas la situación específica que vive la 

población campesina del municipio de El Tambo. 

4.3.1 Aspectos Demográficos. 

Según la investigación realizada se obtuvo, mediante  información obtenida de la 

Alcaldía Municipal, que en El Tambo existen  1.668 hogares campesinos cuyas 

características se describen a continuación.  

Se tiene la percepción de que los hogares de las zonas rurales tiene como 

tendencia el ser numerosos, sustentada en las idea de que esto representa una 

mayor mano de obra no asalariada para el hogar, sin embargo ésta investigación 

encontró que el 25.2% de los hogares se encuentran constituidos por cuatro 

integrantes, los cuales en su mayoría son familias de tipo tradicional, es decir, 

constituida por padre, madre e hijos. Igualmente se encontró que el 38.5% de los 

hogares se constituyen por dos ó tres integrantes, indicando así que las familias 

tienden a conformarse por un menor número de personas, lo cual implica que 

existen algunas tendencias de cambio en cuanto a las percepciones sobre la 

cantidad de hijos a tener. 

Otro hecho explicativo de esta circunstancia, especialmente para  el 19.4% de los 

hogares que se conforman por dos integrantes cuya particularidad es que son 

personas de la tercera edad, es que los hijos optan por buscar trabajo en otras 

regiones en busca de mejores ingresos o en otros casos se dedican a estudios 

superiores.  

No obstante, existen aún hogares numerosos con  siete o más integrantes, los 

cuales representan el 5.7% de los hogares y en contraposición se encuentran 

hogares con solo un integrante que representan el 7.6% de las familias 

campesinas.  
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Tabla 15. Número de individuos por hogar en el municipio de El Tambo                 

(I semestre de 2013) 

Nº DE INDIVIDUOS POR HOGAR 

 7 o mas 5,7% 

6 10,5% 

5 12,4% 

4 25,2% 

3 19,1% 

2 19,4% 

1 7,6% 

Fuente: esta investigación  

En términos generales,  se obtuvo que el promedio de integrantes por hogar es de 

4, lo que es bajo teniendo en cuenta que se trata de  hogares rurales, cuyas 

característica histórica ha sido el ser numerosos, lo cual puede tener explicación 

en dos sentidos, existe una transformación de la percepción cultural de los 

hogares campesinos los cuales tienden a acercarse a la composición familiar de 

las zonas urbanas que según el DANE es de 3.5 para las cabeceras55, ésta 

condición les permite generar un mayor bienestar a los integrantes de su familia, 

puesto que los gastos en que se incurre son menores teniendo de esta manera la 

posibilidad de destinar sus ingresos a rubros como educación o recreación lo cual 

contribuye al desarrollo del hogar. También se puede presentar el caso donde las 

condiciones de los hogares campesinos son tan precarias que no es posible dar 

sustento a una familia numerosa. 

En el segundo caso, puede ser un hecho factible si se tiene en cuenta que en 

términos de propiedad la población campesina del municipio es propietaria de 

pequeños predios con extensiones de menos de una hectárea (VER TABLA 3), lo 

cual implica que  no se reciben altos ingresos por la actividad agrícola puesto que 

no se obtiene cosechas abundantes para la comercialización. 

                                                           
55

 DANE. Boletín de prensa. pobreza monetaria y multidimensional en Colombia. Bogotá, D.C., 18 de Abril de 
2013[En línea]. [citado 24-mayo-2013] disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/boletin_pobreza_2012xx.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/boletin_pobreza_2012xx.pdf
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Respecto a la distribución por género de la población, se obtuvo una distribución 

imparcial, pues el 50.1% son mujeres, mientras que el 49.9% restantes  son 

hombres. 

Grafico 7. Distribución de la población campesina según sexo en el municipio de 

El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Como se mencionó anteriormente los hogares son de tipo tradicional constituidos 

por un padre, el cual representa en su mayoría el papel de jefe de hogar, una 

madre e hijos. Los jefes de hogar son quienes se dedican en mayor proporción al 

desarrollo de la actividad agrícola, representando el 89.8%, siendo esta actividad 

la fuente principal de sus ingresos  y por tanto el sustento del hogar.  

Se encontró también que existen jefes de hogar que realizan otro tipo de 

actividades, como la ebanistería, o en el caso de las mujeres jefas de hogar, éstas 

se dedican a ser madres comunitarias; los casos mencionados son poco 

representativos, pues sucede así en tan solo 1.3% de los jefes de hogar. Existen 

también un 3.2% de personas consideradas como jefes de hogar a pesar de que 

no perciben ingresos, dichas personas se encuentran desempleadas o no realizan 

una actividad por encontrarse enfermos o pertenecer a la tercera edad por lo cual 

les es muy difícil desempeñar actividades por las cuales obtengan retribución. 

En cuanto a los conyugues, el 87.45% de estos se dedica a las labores 

domésticas representados principalmente por mujeres; existe un 2.02% de ésta 

población que plantea no realizar alguna actividad,  esto se explica puesto que 
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consideran que el realizar oficios del hogar no recibe alguna remuneración por lo 

tanto no lo toman como una actividad; Un 8.9% de  los conyugues se dedican a la 

agricultura generalmente como trabajadores no remunerados o en labores 

relacionadas con el procesamiento del fique tales como hilar y casos muy 

excepcionales son trabajadores asalariados o “jornaleros”. Dentro de esta 

población se encuentra que un 1.2% no realizan actividad alguna por dificultades 

de salud. 

Las actividades principales desarrolladas por los hijos del núcleo familiar en 

aquellos hogares en que existen, son estudiar con un 45%, actividad que realizan 

los integrantes de menor edad de la familia y  32.4% trabaja en la agricultura ya 

sea como trabajador asalariado o trabajador no remunerado, siendo los hijos  de 

mayor edad quienes generalmente desempeñan éstas labores. Existen un 9.4%  

que no desempeñan ninguna actividad porque no logra vincularse a algún oficio o 

porque no sienten la necesidad de hacerlo y un 2.8% que labora en otras 

actividades como son el mototaxismo, mecánica, carpintería, comercio entre otras. 

Igualmente existe un 10.4% de hijos que se dedican al hogar, este porcentaje 

especialmente está representado por mujeres  las cuales al no encontrar otra 

actividad que desempeñar deciden apoyar a sus madres en las labores 

domésticas. 

Tabla 16. Principales actividades desempeñadas por los integrantes del hogar  del 

municipio de El tambo (I semestre de 2013) 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

Jefes de hogar Conyugue Hijos 

agro 89,8% hogar 87,45% estudio 45,00% 

hogar 5,8% agro 8,91% agro 32,39% 

ninguna 3,2% ninguna 2,02% hogar 10,43% 

otras 1,3% otras 1,21% ninguna 9,35% 

    
otras 2,83% 

Fuente: esta investigación  
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Las anteriores cifras indican que el uso de mano de obra familiar en la agricultura  

no es tan representativo como se esperaría y que por el contrario  evidentemente 

existe un cambio de percepción cultura, puesto que  las familias prefieren enviar a 

sus hijos a estudiar, a pesar que el porcentaje dentro de los que están estudiando 

y trabajando son cercanos, existe algún tipo de transición hacia la primera opción. 

En algunos hogares existen otros integrantes aparte de los ya nombrados, tales 

como los abuelos, quienes generalmente ya no desempeñan ninguna actividad por 

su avanzada edad, así como por encontrarse enfermos representando así el 

41.7% de esta población; con la participación del 50% se encuentran abuelos que 

se dedican al hogar y un 8.3% dedicados a la agricultura especialmente 

representados por aquellos abuelos dueños del predio donde viven por lo cual 

siguen desarrollando actividades agrícolas. 

Los nietos y sobrinos se dedican principalmente a estudiar generalmente porque 

son infantes, lo cual se expresa claramente en las cifras que indican que 30.6% de 

los nietos no desempeñan ninguna actividad como el estudio porque son menores 

de 5 años, sin embargo existe un 14.5% de los nietos que trabajan en la 

agricultura pero generalmente no se trata de casos de trabajo infantil dado que ya 

son mayores de edad. 

Entre otros familiares tales como cuñados, yernos, nueras, tienen como actividad 

principal  la agricultura, seguido de las labores domésticas con una participación 

del 44.4% y 30.2% respectivamente. 
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Tabla 17. Principales actividades desempeñadas por otros integrantes del hogar 

en el municipio de El Tambo (I semestre 2013) 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR OTROS INTEGRANTES DEL HOGAR 

Nietos Abuelo(a) Sobrino (a) Otros 

estudio 51,6% hogar 50,0% estudio 80% agro 44,4% 

ninguna 30,6% ninguna 41,7% agro 20% hogar 30,2% 

Agro 14,5% agro 8,3%     ninguna 12,7% 

hogar 3,2%         agro, hogar 6,3% 

            otras 6,3% 
Fuente: esta investigación  

En este mismo ámbito, es importante hacer mención a los roles desempeñados 

por los hombres y mujeres campesinas dentro del hogar, si bien en algunos  casos 

existe complementariedad entre las actividades que realizan, es decir, en algunos 

casos las mujeres apoyan la actividad agrícola que desarrollan los hombres y 

viceversa, en la mayoría de los hogares los hombres cumplen la labor de trabajar  

por la consecución de un ingreso y el rol de la mujer es desempeñar labores 

domésticas, dicho rol es seguido de igual manera por los hijos, pues son los hijos 

hombres quienes ayudan al trabajo a su padre y las mujeres contribuyen con el 

hogar. 

Para la investigación fue importante encontrar el número de personas que se 

dedican la agricultura, puesto que generalmente no todos las personas del hogar 

se dedican a ésta actividad, se encontraron pocos casos en los que todos los 

integrantes se dedican a la agricultura, siendo frecuente en aquellos en que la 

mayoría de los integrantes son hombres. De acuerdo a lo anterior en promedio por 

hogar, aproximadamente dos personas se dedican a la agricultura, siendo ésta 

actividad la fuente principal de sus ingresos. 

Lo anterior significa que en éste aspecto  la familia y su desarrollo de roles es aún 

tradicional, hecho que se contrapone a las zonas urbanas donde las mujeres 

también desarrollan actividades por las cuales reciben remuneración en  

complementariedad a las actividades que realiza el conyugue, o en la mayoría de 
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casos la constitución familiar  ha cambiado pues generalmente son hogares donde 

se encuentra ausente el padre o la madre. 

4.3.2Educación. 

4.3.2.1 Alfabetismo. Cabe aclarar que los niveles de lectura y escritura de la 

población son muy bajos, refiriéndose no solo a  la cantidad, si no a la calidad en 

que desarrollan estas actividades, especialmente en la población  que posee una 

edad mayor a los treinta años que en muchos casos a pesar de saber leer y 

escribir lo hacen de manera muy precaria debido especialmente a dos 

circunstancias, las bajos niveles educativos alcanzados y  el limitado tiempo que 

dedican a  mejorar su destreza en la lectura y escritura, explicado claramente 

porque ocupan su mayor parte del tiempo laborando. 

 

No así, ocurre con la población menor de los veinte años los cuales tienen una 

mayor destreza en la lectura y escritura, puesto que poseen mayor nivel de 

escolaridad. Sin negar la excepción de algunos casos en las dos circunstancias, 

que mayores de treinta años sepan leer y escribir adecuadamente y que menores 

de los veinte años no lo hagan con facilidad. 

Con las salvedades anteriores se puede decir la tasa de alfabetismo en la 

población campesina del municipio de  El Tambo es de 92.29%, siendo entonces, 

analfabeta el 7.7% de la población entre los cuales se encuentran aquellas 

personas que no saben, en absoluto, leer y escribir y aquellos que tan solo pueden 

escribir su firma. Esta cifras de analfabetismo siguen siendo altas en comparación 

a las cabeceras  en las cuales la tasa de analfabetismo fue de 3.8% para el año 

2012 según cifras del DANE56 

                                                           
56

 DANE. Boletín de prensa. Encuesta nacional de calidad de vida. Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2013[En 
línea]. [citado 22-mayo-2013] disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf
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Grafico 8. Porcentaje de analfabetismo en la población campesina del municipio 

de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Cabe insistir en que la preocupación debe radicar también en la calidad de lectura 

y escritura que posee la población, puesto que es esto lo que realmente les 

permite entender su entorno y analizar documentos de diferentes tipos a la hora 

de realizar cualquier clase de acuerdos o de simplemente participar en cualquier 

actividad  cotidiana. 

4.3.2.2 Alfabetismo Digital. Es innegable que el avance de la tecnología e 

informática en estos tiempos es un factor muy importante a tener en cuenta para el 

desarrollo de las comunidades, por lo cual se ha avanzado en la implementación 

de algunos conceptos  como lo es el alfabetismo digital, haciendo referencia al uso 

o acercamiento de  las personas a herramientas informáticas. 

 

Es preciso anticipar que la brecha existente entre las zonas rurales  y urbanas  en 

Colombia aún es muy amplia y las desigualdades son persistentes, por citar un 

ejemplo, hace menos de 20 años encontrar una vivienda rural que tuviera televisor 

era muy escaso, sin embargo  para las zonas urbanos era ya una necesidad 

cubierta casi al ciento por ciento, actualmente en el caso de los computadores, 

según el DANE a nivel nacional el 38.5%57 de los hogares posee un computador e 

interactúan con él diariamente, y no solo eso, sino que además el  32.2% de los 

                                                           
57

DANE. Boletín de prensa. Encuesta nacional de calidad de vida. Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2013[En 

línea]. [citado 22-mayo-2013] disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf 
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hogares colombianos tienen acceso a internet, no obstante, este servicio en las 

zonas rurales  es casi nulo y más aún la existencia de computador en los hogares, 

por lo tanto su manejo y acercamiento a esta herramienta es muy bajo.  

El conocimiento de estas herramientas se ha convertido una necesidad para la 

población joven, pero no, para la población adulta y menos la adulta mayor, por 

tanto la población que posee un mayor conocimiento sobre nuevas tecnologías 

son los jóvenes. 

Hecho que es corroborado con las cifras obtenidas por ésta investigación donde el 

mayor porcentaje población que sabe manejar un computador  está entre los 11 y 

20 años representando el 12.09%, seguido con un 3.15% por la población 

comprendida entre los 21 y 30 años. Con un porcentaje menor se encuentra a la 

población entre 5 a 10 y 31 a 50 con 2.4% y 1.6% respectivamente. Para obtener 

así, que el 19.8% de la población campesina sabe manejar un computador 

En contraste existe un 79.2% de la población que no sabe manejar computador, 

especialmente concentrados en la población campesina  mayor de 31 años 

representando un 56.54%, sin embargo también existe población comprendida 

entre los 11 y 20 años que no tiene conocimiento sobre manejo de computador 

equivalente a un 6.59%. 
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Grafico 9. Manejo de herramientas informáticas según rango de edad en la 

población campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación  

Adicionalmente cabe decir que la población que dice saber manejar un 

computador, tiene conocimientos genéricos sobre su uso que no se comparan a 

los conocimientos que posee una persona de la zona urbana, a pesar  de que el 

uso de estas herramientas claramente se ha masificado, aún no ha logrado 

alcanzar la esfera rural. 

Un hecho que explica el fenómeno es que la relación con estos equipos aún es 

muy limitada, explicado por el hecho de que tan solo en el 2.9% de los hogares 

posea un computador en casa, lo que significa que las personas que tienen un 

acercamiento a las herramientas informáticas se debe principalmente a que los  

aprenden y lo practican en sus escuelas o colegios, pero no interactúan 

cotidianamente con esta tecnología. 

4.3.2.3 Nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad de la población campesina 

sigue siendo una gran preocupación, puesto se siguen manteniendo en eslabones 

muy bajos. 
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Grafico 10. Nivel de escolaridad educación básica y media según rango de edad 

en la población campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación  

Este es un aspecto en el que se debe tener gran atención ya que las cifras son 

alarmantes, pues el 22.6% de la población campesina de El Tambo mayor de 21 

años posee un nivel de escolaridad de primaria incompleta, en los que 

generalmente el mayor grado alcanzado es el de tercero. Este fenómeno tiene su 

explicación tanto en aspectos culturales como sociales, en el caso cultural  su 

explicación radica en el hecho de  que la educación hace décadas atrás, no se 

concebía como una actividad importante para el núcleo familiar, por el contrario, 

se entendía como un desperdicio de la mano de obra familiar, de tal modo que  los 

niños eran enviados a la escuela hasta alcanzar un nivel básico de lectura y 

escritura, puesto que no existía una motivación para continuar estudios.   

Dentro del ámbito social, ésta realidad se explica por la escaza existencia de 

centros educativos y la distancia que separaba a la población  de los mismos, lo 

cual implicaba recorrer unas grandes distancias quedando expuestos a los riesgos 

que esto pudiera conllevar. 
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Estas circunstancia tenían totalmente validez hace más de cinco décadas atrás, 

corroborado por los datos obtenidos que especifican que la población mayor de 51 

años alcanzó niveles de primaria incompleta con un 85%, y un 12.3% que 

completo su primaria. El fenómeno  visto anteriormente  con el paso del tiempo se 

ha reducido, evidencia de ello es que la población ubicada entre los 31 a 50 años 

que alcanza niveles de primaria tanto incompleta como completa representa un 

86.13%, es decir, una reducción del  11.27% de la población que solamente 

alcanzo niveles de primaria. 

Se encontró en el rango de edad entre 31 a 50 años un mayor porcentaje de la 

población que presenta niveles de estudio de secundaria, en el caso de 

secundaria incompleta encontramos que un 5.84%; y el 6.20% de la población 

alcanzó niveles de secundaria completa, en contraste con la población mayor de 

51 años que tan solo un 3% logró estudiar algún nivel de secundaria.  

Incluso dentro las personas con edades de 31 a 50 años existe un 1.46% que 

tiene estudios superiores, especialmente dedicados a la labor de docencia, 

mientras que para la población mayor de 51 años el porcentaje de personas con 

estudios mayores a los de nivel de secundaria son totalmente nulos.  

Desde hace tres décadas los niveles de educación de la población campesina del 

municipio de El Tambo tuvieron un avance bastante significativo, puesto que entre 

la población ubicada entre los 21 y 30 años el 22.65%, tiene niveles de primaria 

incompleta o completa y con niveles de secundaria se encuentra el 23.97%, es 

decir que mientras la población de 31 a 50 años un 12.04% tenía estudios de 

secundaria, la población entre los 21 a 30 años con secundaria es de 23.91% lo 

que significa un incremento 11.93%. Aunque en los niveles superiores aún no se 

encuentran variaciones representativas. 

En la población que se halla entre los 11 y 20 años, el 11.83% posee un nivel de 

primaria incompleta y un 20.97% terminó sus estudios de primaria, esta cifra es 

bastante alta puesto que tiene en cuenta a población de 11 años que está en  
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quinto grado de primaria. Dentro de este grupo de edad se ve un avance bastante 

significativo de la población que cursa, o cursó sus niveles de secundaria, dentro 

de la secundaria incompleta tenemos un 50.54% de la población, mientras que 

quienes han terminado sus estudios secundarios representan el 15.05%, para un 

total de 65.59% de la población que cursaron o están cursando estudios de 

secundaria, evidenciando una evolución significativa en los niveles de escolaridad 

de la población joven, que en contraste con la población de 21 a 30, la población 

con estudios secundarios se incrementó en un 41.62%.  

Persiste aún la preocupación por los niveles de educación técnica o superior, 

puesto que  representan un porcentaje muy bajo de la población joven, donde tan 

solo un 1.45% realiza o realizó estudios superiores a nivel técnico; 

específicamente un 0.37% tiene estudios técnicos incompletos ya que se 

encuentra cursándolos, y un 0.54% que tiene estudios técnicos completos. Existe 

también un 0.54% de la población con estudios universitarios incompletos 

igualmente debido a que aún no terminan sus carreras universitarias,  hasta el 

momento no se registró ninguna persona con estudios universitarios completos 

ubicada en la edad de los 11 a 20 años.   

Grafico 11. Nivel de escolaridad educación superior según rango de edad de la 

población campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación  
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La escaza población que tiene estudios universitarios o técnicos o que se halla 

cursándolos es  baja debido a que, al igual como ocurría con la población  hace 

cinco décadas la cuales escasamente alcanzaban la primaria porque no existían 

escuelas suficientes y cercanas, ocurre así, ahora  con las universidades y centros 

de estudios técnicos, puesto que quienes desean continuar sus estudios deben 

trasladarse a los centros Urbanos, especialmente Pasto, significando esto una 

inversión bastante alta para la familia  ya que deben incurrir en gastos no solo 

vinculados a la academia, sino también, los relacionados al hospedaje, 

alimentación y transporte, los cuales con muchas dificultades pueden cubrir. 

Lo anterior sucede en relación a los que pueden ingresar a una universidad o 

centro tecnológico, pero actualmente la demanda de centros de educación 

superior y técnica supera la oferta de la ciudad, por tanto  muchos jóvenes no 

tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, siendo ésta una de las 

causas por las cuales el porcentaje de población que accede a la educación 

superior sea mínimo, sin negar que existe al menos un pequeño avance. 

Entre la población infantil ubicada entre los 5 a 10 años, un 6.39% de ésta se 

encuentra cursando la primaria y un 1.4% han terminado sus estudios de primaria 

o están cursando el grado quinto. 

Existen también un mínimo de la población infantil que se encuentra en el grado 

preescolar, representada por un 1%, grado al que son inscritos a la edad de cinco 

años a pesar de que  algunos padres consideran que aún son muy pequeños para 

iniciar sus estudios, esto explica por qué los niños terminan su primaria a los 11 ó 

12 años, puesto que  inician su vida escolar a una edad tardía en comparación con 

las zonas urbanas, donde los niños se acercan a la academia desde la edad  de 3 

años o máximo a la edad de cinco años para iniciar sus estudios. 

En términos generales la deuda con el Campo en términos de educación es 

bastante significativa, a pesar de que se registran unos mayores niveles de 
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escolaridad en la población campesina, persiste la inmensa brecha entre las zonas 

rurales  y urbanas  

Igualmente la brecha no solo es en términos cuantitativos sino también en los 

cualitativos, las escuelas veredales poseen unas condiciones muy deficientes 

pues cuentan con uno o dos salones, con pupitres, tablero y uno que otro casillero 

para guardar útiles, pero no poseen una planta adecuada para generar  buenas 

condiciones de educación, y muy pocos  poseen computadores u otra clase de  

herramientas  informáticas para desarrollar las clases de manera didáctica. Las 

escuelas  que poseen unas mejores condiciones son las ubicadas en el centro 

urbano,  es decir, la cabecera municipal, pero no todos los niños pueden acceder 

a ellas por razones de transporte, dinero, entre otros. 

Una de las condiciones que ha mejorado es lo referente a los costos de matrículas 

puesto que esta se encuentra subsidiada por el Estado en la mayoría de los 

casos, lo que de algún modo puede explicar la baja deserción escolar que existe 

dentro de la población campesina pues tan solo en un 4.47% de los hogares 

campesinos existe un infante  en edad escolar (entre los 5 y 15 años)  que no 

asiste a la escuela. No obstante este hecho puede reflejar también el fenómeno 

causado por familias en acción puesto que las familias que tienen niños 

estudiando se les facilita acceder a éste beneficio. 

Adicionalmente en la actualidad se han implementado programas de alfabetización 

para adultos que tiene como objetivo nivelar a la población adulta que 

abandonaron sus estudios, dicho proyecto se realiza en  las varias  veredas del 

municipio tales como Trojayaco, Ricaurte, Chuza, La Ovejera entre otras. Estos 

programas a nivel general buscan disminuir los niveles de analfabetismo en la 

población adulta de las zonas rurales. 

4.3.2.4 Deserción Escolar. 

Se habla de deserción escolar cuando un niño ubicado en edades entre los 5 y 15 

años no asiste a un centro educativo, este fenómeno en la población campesina 
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es relativamente bajo, pues en el 86.58% de los hogares no se presentan casos 

de deserción escolar, en los hogares que existe esta problemática, los motivos 

que la explican en un mayor porcentaje son razones familiares.  

Gráfico 12. Principales motivos de deserción escolar entre la población campesina 

del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Con un porcentaje del 40% las razones familiares explican la deserción escolar, 

entre esas razones familiares se encuentran ubicados los niños de 5 años que no 

asisten a un centro educativo porque la familia considera que aún es muy pequeño 

para ingresar a la escuela, este fenómeno también es entendido como deserción 

escolar. 

Otros motivos que justifican la deserción son el trabajo, dinero y falta de 

motivación o desinterés. En términos de razones de trabajo, un 20% de los 

hogares afirma que un infante de la familia no asiste porque se encuentra 

laborando. 

En relación al dinero, un 30% de los hogares plantea que esta es una razón para 

no enviar a sus hijos a estudiar, puesto que los costos de transporte y la compra 

de útiles representa un gasto que la familia no puede asumir, especialmente 

cuando los infantes ingresan a cursar sus estudios de secundaria ya que dos de 

los colegios existentes en el municipio se ubican en el casco urbano municipal, los 

cuales para el caso de algunas veredas se encuentran muy alejados 
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incrementando así gastos de transporte de las familias. Finalmente con menor 

importancia el 10% de los hogares plantea que los hijos no asisten a un centro 

educativo por decisión propia, puesto que no poseen motivación alguna para 

hacerlo, o creen que no es una actividad importante para su vida. 

4.3.3 Salud. 

En lo referente al servicio de salud,  las condiciones en términos de afiliación no 

son tan preocupantes, pues un 98.72%, de las familias campesinas del municipio 

de El Tambo se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud,  

mientras que tan solo en el 1.28% de los hogares se encuentra alguna persona sin 

afiliación, debido a que son muy dispendiosos o no se tiene conocimiento sobre 

los tramites de afiliación. 

La anterior cifra demuestra que términos de cobertura el sistema de salud está 

cerca de cumplir su objetivo de cobertura, a pesar de la existencia de un solo 

centro hospitalario en el casco urbano, que cabe aclarar es de primer nivel, lo que 

significa que tiene la posibilidad de atender únicamente aquellos casos en los que 

no se necesitan tratamientos especializados por no ser consideradas 

enfermedades graves. Por lo tanto la población con problemas de gravedad  debe 

trasladarse a la ciudad de Pasto para poder ser atendida. 

Gráfico 13. Porcentaje de afiliación a salud entre la población campesina del 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 
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El tipo de afiliación predominante en los hogares campesinos es el subsidiado, al 

que corresponde el 96.76% de la población, esto explicado básicamente por el 

hecho de que existe muy poca población que tenga un contrato de trabajo o que 

posea la capacidad de pago para afiliarse al régimen contributivo. 

En el restante 3.24% de los hogares, algún integrante de la familia está afiliado a 

un régimen contributivo, dicha condición se debe especialmente a  que dentro del 

núcleo familiar existen una persona que labora como docente por lo tanto está 

obligado a realizar dicha contribución, igualmente existen personas pensionadas 

de la docencia que deben realizar esta contribución y en muy pocos casos se 

presenta que el hogar cuente con la capacidad de pago. 

Tabla 18. Distribución de filiación a salud según régimen entre la población 

campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 DISTRIBUCIÓN DE AFILIACIÓN A SALUD SEGÚN RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

3,24% 96,76% 

Fuente: esta investigación 

Dentro de las personas que están afiliadas a régimen contributivo por razones de 

contrato laboral así como por ser pensionados, también cumplen la condición de 

estar afiliados a seguridad social ( pensiones y cesantías), es así que el 2.59% de 

la población posee las dos condiciones, estar afiliado a salud y estar afiliados a un 

fondo de pensión. Sin embargo existe un 3.19% de los hogares en que algún 

integrante del hogar está afiliado a un fondo de pensiones sin estar afiliado al 

régimen contributivo, esto explicado  principalmente porque poseen los medios 

para poder hacer efectivos los pagos o que están recibiendo dineros por concepto 

de pensión. En la primera circunstancia estos pagos muchas veces son realizados 

por otros familiares o hijos con el fin de dar alguna estabilidad a sus padres o 

familiares. 
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Tabla 19. Porcentaje de campesinos afiliados a pensiones y cesantías en el 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

AFILIACION A  PENSIÓN Y CESANTIAS 

AFILIADOS NO AFILIADOS 

5,75% 94,25% 
Fuente: esta investigación 

En esta dimensión al igual que como sucede con la educación, el problema radica 

nuevamente en la calidad, como ya se mencionó, existe un único centro 

hospitalario que no está en la capacidad de atender enfermedades de complejidad 

porque no posee los equipos ni el personal adecuados. Entre otras de las 

deficiencias al igual que sucede incluso en los centros urbanos, son en muchas 

circunstancias la inhumana atención que reciben las personas, así como  la 

atención tardía de problemas que usualmente son urgentes o el mal diagnóstico 

del cual son víctimas en algunas ocasiones. 

Adicional a lo anterior, en el área rural existen centros de salud, por ejemplo los 

existentes en Ricaurte y Potrerillo y otras veredas que según lo observado son 

centros desiertos, donde el personal, los equipos que deberían existir están 

ausentes por lo cual la población en casos de emergencia no posee un lugar en el 

que puedan ser atendidos. 

A pesar de que cerca del 99% de la población está afiliada a salud, dadas las 

deficientes condiciones de atención que recibe la población, ésta asiste con poca 

frecuencia a estos centros por la dificultad en la consecución de las citas, la 

inconformidad con los medicamentos proporcionados, así como las largas 

distancias que en algunos casos deben recorrer para poder ser atendidos y que en 

muchos ocasiones éstas diligencias suelen resultar dispendiosas teniendo que 

dirigirse al centro urbano municipal por más de una vez para recibir atención. 
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4.3.3.1Seguridad laboral. En este ámbito se tuvieron en cuenta dos 

circunstancias, La accidentalidad laboral y su prevención mediante el uso de 

elementos de seguridad, encontrando que en el 86.90% de los hogares, ningún 

integrante del hogar ha sufrido algún accidente durante el desarrollo de su trabajo 

o actividades relacionadas a este, a pesar de que tan solo  en el 18.85% de los 

hogares  se utiliza elementos de seguridad en el trabajo tales como botas, guantes 

y tapabocas en el caso de que realicen la actividad de fumigación. 
 

La anterior situación evidencia que no existe prevención por parte de los 

agricultores al realizar sus labores, pues un 81.15%  no ve necesario usar 

elementos de seguridad puesto que toman su actividad como una actividad no 

riesgosa, e incluso miran el uso de estos como elementos que por el contrario la 

entorpecen. 

Tabla 20. Uso de implementos de seguridad en el trabajo entre la población 

campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

USO  DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

SI NO 

18,85% 81,15% 
Fuente: esta investigación 

La gravedad en este aspecto radica en que los jefes de hogar son quienes 

principalmente se dedican a la agricultura y por tal, representan el sustento 

económico de la familia, en caso de sufrir algún accidente el hogar quedaría 

vulnerable y expuesto a condiciones de pobreza, como es el caso de 13.10% de 

los hogares en los que algún integrante de la familiar ha sufrido algún accidente en 

su trabajo y por consiguiente la madre del hogar o los hijos se ven en la necesidad 

de sustituir las actividades del jefe de hogar. 

  



122 
 

Tabla 21. Porcentaje de hogares campesinos con casos de accidentalidad laboral 

en el municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

PORCENTAJE DE HOGARES CON CASOS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 

SI NO 

13,10% 86,90% 

Fuente: esta investigación 

Los hogares en los que algún integrante de la familia ha sufrido algún accidente 

son altamente vulnerables, puesto que existen condiciones tales como los 

deficientes servicios de salud, la baja afiliación a  un sistema de seguridad social, 

que impide que estas familias puedan asumir éstas dificultades y solventar las 

necesidades que trae consigo el mantener a una persona enferma.  

4.3.4 Migración. 

En términos de desplazamiento no solo se refiere al causado por el conflicto 

armado, sino también  a aquel  que es causado por otros motivos como la 

educación, trabajo entre otros. 

4.3.4.1 Inmigración. 

En ese sentido se encontró que en el 6.7% de los hogares algún integrante de la 

familia o la familia en su totalidad hace 5 años tenía como lugar de residencia un 

municipio o departamento diferente a El Tambo, lo cual equivale a un total de 112  

hogares.  

Tabla 22. Inmigración de población hacia la zona rural del municipio de El Tambo 

(I semestre de 2013) 

INMIGRACIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA HACE 5 AÑOS  

ESTE MUNICIPIO 93,3% 

OTRO MUNICIPIO 4,5% 

OTRO DEPARTAMENTO 2,2% 

Fuente: esta investigación 
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De este 6.7%, el 4.55% de los hogares provenía de otro municipio del 

departamento de Nariño, mientras que el 2.2% de los hogares provienen de otros 

departamentos.  

Entre las principales causas de desplazamiento se encuentra, trabajo con un 

33.3%, siendo esta la razón más importante, evidenciando que el municipio esta 

“importando” mano de obra campesina de otras regiones con el fin de 

complementar o sustituir la existente en el municipio, lo cual se justifica en alguna 

medida en el hecho que la principal actividad que desarrollaban estas personas en 

su antiguo lugar de residencia era la agricultura con un 57.1% y un 14.3% 

trabajaba como jornalero.  

No obstante, teniendo en cuenta que el conflicto armado se desarrolla 

principalmente en las zonas rurales siendo la población campesina quien sufre con 

mayor fuerza estos desplazamientos lo cual explica, por qué  la principal actividad 

antes de desplazarse era la agricultura, así que el conflicto armado es la segunda 

razón  por la cual el 28.6% de la población se desplazó al municipio de El Tambo. 

Tabla 23. Principales motivos del desplazamiento hacia el municipio de El Tambo 

(I semestre de 2013) 

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO 

TRABAJO 33,3% 

AMENAZAS 28,6% 

RIESGO DE DESASTRE 4,8% 

EDUCACIÓN 4,8% 

RAZONES FAMILIARES 23,8% 

OTRO 4,8% 

Fuente: esta investigación 

Finalmente, un 23.8% explican que el desplazamiento se debe a razones 

familiares, como por ejemplo la formalización de un  hogar, reclamo de herencias, 

entre otras.  
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La actividad realizada antes del desplazamiento  con menor representatividad es 

la de trabajadores urbanos (19%) o tener otro tipo de trabajos como oficios de 

carpintería  y construcción (9.5%). 

Tabla 24. Actividad económica antes del desplazamiento (I semestre de 2013) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

AGRICULTOR 57,1% 

GANADERO 0,0% 

JORNALERO 14,3% 

EMPLEADO URBANO 19,0% 

INDEPENDIENTE 0,0% 

OTRO 9,5% 
Fuente: esta investigación 

Ésta población considera en su mayoría que sus condiciones de vida después de 

desplazarse empeoraron con  un 42.9%, especialmente la población que sufrió 

desplazamientos por razones del conflicto armado, puesto que considera que 

difícilmente se vuelven a recuperar los mismos niveles de vida que tenían en su 

territorio. Un 38.1% considera que sus condiciones de vida se  mantuvieron y solo 

un 19. % cree  que sus condiciones mejoraron en tanto que gozan de una mayor 

tranquilidad. 

Tabla 25. Percepción del cambio de las condiciones de vida posdesplazamiento    

(I semestre de 2013) 

PERSEPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA POSDESPLAZAMIENTO 

MEJORARON 19,0% 

EMPEORARON 42,9% 

SE MANTUVIERON 38,1% 
Fuente: esta investigación 

Lo anterior implica que el desplazamiento es un factor  que determina la pobreza y 

las difíciles condiciones en que viven algunos hogares campesinos, puesto que 

este hecho implica el desarraigo de un territorio que no solo representa 

condiciones económicas sino también sociales y culturales que difícilmente se 

pueden recuperar en un territorio ajeno. 
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4.3.4.2 Emigración: 

En los últimos 5 años en el 27.7% de los hogares algún integrante  ha salido del 

municipio. Esta migración interna donde la población se ha desplazado dentro del 

mismo municipio representa el 46.2%, mientras que la migración externa implica la 

salida de un integrante del hogar a otro municipio  representa el 40.9% y un 6.5% 

de la población  ha salido del país, teniendo como principal destino el Ecuador y 

Argentina. 

Tablas 26 y 27. Desplazamiento de integrantes del hogar en los hogares 

campesinos del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 

TABLA 26 

CAMBIO DE RESIDENCIA DE ALGÚN 
INTEGRANTE DEL HOGAR 

SI NO 

27,7% 72,3% 

 

Fuente: esta investigación 

Los principales motivos de desplazamiento  son el trabajo y educación con  65.6%, 

y 16.7% respectivamente. Dicho porcentaje refleja la importancia que la educación 

comienza a tomar dentro de los hogares campesinos, los cuales dan una mayor 

relevancia a los avances en la educación superior de sus  hijos por la oportunidad 

que ésta puede representar en un futuro, igualmente ésta cifra refleja la 

desigualdad de oportunidades a las que está sujeta la población rural, puesto que 

para poder acceder a la educación superior se ven en la necesidad de trasladarse 

a otros municipios e incluso departamentos, teniendo que afrontar serias 

dificultades tanto para quienes emigran como para el resto del hogar. 

 

 

TABLA 27 

LUGAR ACTUAL DE RESIDENCIA 

MISMO MUNICIPIO 6,5% 

OTRO MUNICIPIO 46,2% 

OTRO DEPARTAMENTO 40,9% 

OTRO PAÍS 6,5% 
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Tabla 28. Motivos del desplazamiento en la población campesina del municipio de 

El Tambo (I semestre de 2013) 

MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO 

TRABAJO 65,6% 

ESTUDIO 16,7% 

RIESGOS PARA SU VIDA 1,1% 

RAZONES FAMILIARES 16,7% 

Fuente: esta investigación 

Algunas de las dificultades a las que se enfrentan, especialmente están asociadas 

a cuestiones  monetarias puesto que el hogar tiene que asumir costos de 

transporte, hospedaje, alimentación además de los relacionados a la academia 

como lo es la matricula, que en alguno casos es onerosa por tratarse de 

universidades privadas, e implementos necesarios para el desarrollo de sus 

labores de formación.  

En cuanto a quienes emigran tienen que adaptarse a unas nuevas condiciones 

sociales y culturales, así como cubrir sus necesidades en algunos casos de 

manera parcial de tal modo que a veces deben conseguir fuentes de ingresos 

complementarios para poder cubrir sus gastos. Es así que el acceder a la 

educación superior se convierte en un gran esfuerzo para este tipo de hogares; no 

obstante existen algunas excepciones donde el hogar cuenta con los recursos 

suficientes derivados de una gran posesión de tierra la cual le permite cubrir a 

cabalidad las necesidades de quien se halla estudiado.   

Las razones familiares, entre ellos principalmente la conformación de un hogar 

explica principalmente la emigración a nivel interno pues el 1.2% de la población 

que se desplazó, se dedican principalmente al hogar en su nuevo lugar de 

residencia. 

Entre otras de las principales actividades que desarrollan en sus nuevos lugares 

de residencia son los entendidos como los oficios varios, vendedores ambulantes, 

vigilancia, representando el 64.2% de la población, cifra que es bastante 
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preocupante puesto que evidencia que la población rural se traslada a las zonas 

urbanas con el ánimo de conseguir un mejor nivel de ingresos, pero no encuentran 

más actividades que desempeñar como las nombradas anteriormente, las cuales 

no tiene buenas  remuneraciones teniendo que afrontar condiciones de pobreza al 

no poder cubrir totalmente sus necesidades y tener que relacionarse con un nuevo 

territorio, de diferentes culturas, tradiciones, valores y muchos más aspectos que 

influyen en su calidad de vida. 

Otras actividades desarrolladas por quienes emigran, son la agricultura con un 

16% quienes especialmente trabajan como jornaleros en regiones de Antioquia  y 

Eje Cafetero generalmente, la ganadería y comercio representan un 35% y 1.2% 

respectivamente. La prestación del servicio militar también es un factor de 

desplazamiento por el cual se ven representados el 2.5% de los hogares. 

Tabla 29. Principales actividades desempeñadas en la actualidad por los 

emigrantes campesinos del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

ACTIVIDAD ACTUAL DEL EMIGRANTE 

AGRICULTURA 16,0% 

COMERCIO 3,7% 

EJERCITO 2,5% 

ESTUDIO 11,1% 

GANADERÍA 1,2% 

HOGAR 1,2% 

TRABAJO 64,2% 
Fuente: esta investigación 

Finalmente en ésta dimensión se puede decir que existe una mayor cantidad de 

población emigrante que inmigrante, en el primer caso 112 de los hogares o 

integrantes de los mismos han llegado al municipio, mientras que 462 hogares han 

sufrido algún cambio o traslado de residencia, donde 213 personas se han 

trasladado de municipio y 188 se encuentran en otro departamento en los últimos 

cinco años. Estas personas que se han trasladado como ya se apreció, lo hacen 

principalmente por trabajo lo cual indica que el municipio no genera el empleo 

suficiente ni de calidad para el total de la población por lo cual hay quienes se 
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arriesgan a enfrentarse al desplazamiento que en muchos casos no genera los 

resultados esperados y causa por el contrario una mayor inestabilidad para el 

hogar. 

4.3.5 Características de las Viviendas Campesinas. 

4.3.5.1 Tenencia de la vivienda. Dentro de las condiciones de propiedad de las 

viviendas de las familias campesinas hay que decir que predominan con un 83.1% 

aquellos hogares que son propietarios de la vivienda las cuales son construidas 

por sus propietarios, recibidas en herencia o subsidiadas por el Estado. 

 

La segunda relación de propiedad sobre las viviendas es la del uso de la vivienda 

con autorización del propietario, el 9.6% de los hogares posee este tipo de 

relación, explicado fundamentalmente en el hecho de que estas propiedades 

pertenecen a una persona que vive en el casco urbano o en otras regiones, por lo 

tanto las personas que habitan en estas viviendas lo hacen bajo la condición de 

cuidar el predio. La segunda razón que explica éste fenómeno es el ceder ésta 

propiedad mientras los hijos del propietario de la vivienda logran estabilizar sus 

condiciones económicas en los casos en que  han decidido formalizar un hogar, 

por lo tanto estas propiedades no tienen la figura de herencia, sino simplemente la 

cesión de esta durante un tiempo.  

Las figuras de propiedad menos representativas son el arriendo y aquellas que 

son propias y aun la están pagando, con un 7% y 0.3% respectivamente. El 

arriendo es una figura que se presenta en muy pocos casos y generalmente este 

tipo de relación predomina en  las viviendas que se encuentra ubicadas en el 

casco urbano municipal. 
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Tabla 30. Tenencia de la vivienda en la población campesina del municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

PROPIA 83,1% 

PROPIA LA ESTÁ PAGANDO 0,3% 

ARRENDADA 7,0% 

USADA CON AUTORIZACIÓN DEL DUEÑO 9,6% 

Fuente: esta investigación 

4.3.5.2 Características Físicas de la Vivienda. 

Respecto al tipo de vivienda se encontró que el 99% de los hogares campesinos 

residen en una casa ya sea  terminada o en obra negra. El 60.5% residen en una 

casa terminada mientras que el 38.5% lo hacen en una casa sin terminar, éste 

último caso se debe especialmente a aquellos hogares que  residen en viviendas 

otorgadas por el gobierno las cuales son entregadas  en lo que se conoce como 

“obra negra” y otros  casos en que los hogares no poseen el dinero para terminar 

la vivienda. 

Las características principales de las viviendas campesinas de tipo regular en 

términos de su  estructura son: el material predominante de la pared es el ladrillo 

con un 70.4%; siendo el cemento el material predominante de los pisos con un 

61.1%, un 72.9% de las viviendas poseen entre dos y tres habitaciones y el 97.8% 

de las viviendas tienen una cocina ubicada en un cuarto independiente. La 

mayoría de las viviendas poseen un inodoro conectado a pozo séptico pues un 

82.2% tiene este tipo de conexión. En términos generales las viviendas 

campesinas han sufrido algún tipo de transición al uso de otros materiales de 

construcción de sus viviendas. 
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Tabla 31. Características físicas de la vivienda campesina del municipio de El 

Tambo (I semestre de 2013) 

 

Fuente: esta investigación 

Sin embargo, aún es posible encontrar las viviendas cuyo material predominante 

de las paredes  es lo que se conoce como tapia  o bareque  pues un 27.7%  de las 

viviendas campesinas son de este tipo, y un marginal 3.5% que posee una casa 

en madera o tabla, que en la mayoría de los casos se debe a hogares de muy 

escasos recursos monetarios. 

Unos porcentajes menores de los hogares campesinos poseen una casa que está 

constituida por una sola habitación, esto se presenta  igualmente en casos en que 

las familias viven en unas condiciones precarias. Por el contrario se  comienza a 

observar la predominancia de la construcción de viviendas con más de cuatro 

dormitorios, pues un 21.3% de las viviendas posee esta característica.  

En cuanto al material de los pisos  después del cemento, predomina las casa cuyo 

piso es de tierra con un 21.6% y tan solo un 12.2% de las viviendas poseen un 

piso de cerámica o baldosa.  

TERMINADA 60,5% LADRILLO O CEMENTO 70,4% COCINA 97,8%

CUARTO 0,6% MADERA O TABLA 3,5% CUARTO USADO PARA DORMIR 1,3%

APARTAMENTO 0,0% BAREQUE O TAPIA 27,7% SALA O COMEDOR 0,0%

CASA SIN TERMINAR 38,5% ZINC, CARTÓN 0,0% PATIO O CORREDOR 1,0%

NÚMERO DE DORMITORIOS MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO TIPO DE SANITARIO

1 5,7% ALFOMBRA, MÁRMOL 0,0% CONECTADO A ALCANTARILLADO 8,6%

2 41,4% CERÁMICA 3,3% CONECTADO A POZO 82,2%

3 31,5% BALDOSA, LADRILLO 8,8% SIN CONEXIÓN 3,8%

4 15,3% CEMENTO 61,1% SIN SANITARIO 5,4%

5 O MÁS 6,1% TABLA, MADERA 5,2%

TIERRA 21,6%

TABLA  31

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVIENDA 

LUGAR DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES TIPO DE VIVIENDA 
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La conexión del servicio sanitario aún es una complicación para algunas viviendas 

puesto que un 3.8% de  las viviendas no posee ninguna conexión, y otro  5.4% de 

los hogares no posee un servicio sanitario, lo cual es preocupante por los riesgos 

de salubridad que esto pueda traer para la población.  

Las dos principales fuentes de combustibles usado para la preparación de 

alimentos son la leña y el gas, la leña con un 75.8%, siendo el gas menos 

representativo con un  11.78%,  lo que quiere decir que  comienza a existir algún 

tipo de reconversión en el uso de combustible, a pesar de que la leña sigue siendo 

fundamental para los hogares campesinos puesto que no implica ningún costo 

económico.  

Existen también viviendas en las  que se usan como combustible tanto la leña 

como el gas, dichos hogares representan el 12%, aclarando que el uso del gas 

tiene un fin complementario, éste se usa para muy pocas labores siendo de mayor 

importancia el uso de la leña; esta circunstancia se presenta, puesto que en las 

áreas rurales es mucho más difícil conseguir gas de manera constante, por lo cual 

no se ha convertido en el combustible de preferencia, aquellas viviendas en las 

que se cocina únicamente con gas están especialmente ubicadas en el casco 

urbano municipal y su participación es del 11.8%, generalmente son hogares 

integrados por personas jóvenes cuya preferencia está en el uso de gas 

explicando que es  mucho más sencillo  su uso para la preparación de alimentos. 

Tabla 32. Principal combustible usado para cocinar por las familias campesinas 

del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 PRINCIPAL COMBUSTIBLE USADO PARA COCINAR 

LEÑA 75,8% 

GAS 11,8% 

GAS Y LEÑA 12,1% 

Fuente: esta investigación 
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4.3.5.3 Conexióna Servicios Públicos. En cuanto a servicios públicos  la 

conectividad para los hogares campesinos ha mejorado, puesto que es muy bajo 

el porcentaje de hogares que no poseen servicios básicos como lo son la 

electricidad y acueducto, dado que un 96.5% y 85.4% de los hogares poseen 

estos servicios, aclarando que este último tiene un gran cubrimiento gracias no 

solo a una conexión de carácter público, sino a los acueductos privados o 

comunitarios que la población mediante “mingas” de trabajo ha logrado establecer 

dentro de las veredas. 

 

Tabla 33. Conexión de las viviendas campesinas a los servicios públicos en el 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

CONEXIÓN DE LA VIVIENDA A SERVICIOS PÚBLICOS 

ELECTRICIDAD 96,5% 

ACUEDUCTO 85,4% 

ALCANTARILLADO 11,1% 

CABLE 2,5% 

INTERNET 0,3% 

Fuente: esta investigación 

La deficiencia en los servicios públicos, especialmente en la calidad, implica, para 

los hogares campesinos y para cualquier hogar en general, estar sometidos a una 

baja calidad de vida y desarrollo, así como estar expuestos a  enfermedades 

dados los bajos niveles de salubridad principalmente en lo referente al servicio de 

acueducto, ya que este no tiene ni las condiciones ni la calidad para generar un 

bienestar en el hogar, sino simplemente cubrir una necesidad inmediata y urgente.  

Los hogares campesinos se ven beneficiados en los servicios públicos al hablar de  

costos, puesto que el precio pagado por estos servicios es relativamente bajo, ya 

que a nivel de acueducto este se cobra de manera anual en valores que varían 

desde los  $10.000 a $20.000. En cuanto al servicio de energía estos valores no  

superan los valores de $15.000 mensuales en aquellas viviendas de tipo regular, 
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sin embargo este bajo costo en muchos casos se ve reflejado en la deficiencia de 

los servicios. 

La red de alcantarillado así como la conexión a cable e internet son aún servicios 

deficientes  en las zonas rurales, por tanto estos siguen siendo un privilegio de los 

cascos urbanos municipales, pues tan solo un 11.1% de las viviendas campesinas 

poseen una red de alcantarillado, un 2.5% poseen cable, y tan solo un 0.3% tiene 

conexión a internet, Aclarando que los hogares campesinos que cuentan con 

estos servicios, ninguno se encuentra en la zona rural, sino cercanas al casco 

urbano municipal. 

la exclusión que sufre la población rural en general, en lo referente a las nuevas 

tecnologías permite que la brecha rural-urbana existente en el país se mantenga e 

incluso se amplíe puesto que la población no tiene acceso igualitario al 

conocimiento y la información, viéndose  así aislados de las nuevas dinámicas que 

está enfrentando el mundo, siendo ésta un nueva variable que determina el 

desarrollo o subdesarrollo de una población; es así que la población rural al no 

acceder a estos servicios comienza a verse excluida. La razón por la cual estos 

servicios no se han implementado de manera masiva en la zona rural es 

especialmente los altos costos en que incurrirían las empresas y el Estado para 

hacerlo.  

Respecto a servicio de alcantarillado existen unas razones adicionales por lo cual 

no se implementa en las zonas rurales, como lo son las dificultades topográficas y 

de distancia que dificultan su correcta implementación, puesto que generalmente 

estas aguas negras tendrían como destino predios vecinos o fuentes de agua, lo 

cual tendría como consecuencia la generación de malos olores y deterioro de 

cultivos; en el caso de que terminasen en las fuentes de agua esto generaría una 

contaminación de la misma y se incrementarían las enfermedades puesto que los 

acueductos comunitarios implementados por los hogares campesinos no cuentan 

con plantas de tratamiento de agua sino que la toman de fuentes naturales para 
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así satisfacer esta necesidad, de este modo se originaria un gran problema 

sanitario para la población. 

4.3.5.4 Tenencia de Bienes. 

Las posesiones en términos de electrodomésticos que tienen los hogares 

campesinos se encuentran principalmente en la televisión, nevera y equipo de 

sonido pues un 81.2% de la población dijo tener al menos un televisor,  el 18.2% 

tiene un quipo y un 21.7% posee nevera en su vivienda.  

Dentro de los hogares que poseen algún vehículo para su transporte, se encontró 

que un 36.3% tiene una moto, que se usa como medio de transporte familiar o 

también como fuente de ingresos mediante el “mototaxismo”,  la existencia de 

estos vehículos es alta debido a la necesidad de transporte dado que las 

distancias entre un lugar y otro son grandes y no se poseen los recursos 

suficientes para adquirir un automóvil, así como la facilidad que en los últimos 

años se ha presentad para adquirir un vehículo de este tipo tanto por la 

disminución de precios dados los bajos costos de importación de piezas  así como 

las facilidades de crédito para este fin el cual aumento un 15.2% anual para el año 

2012 58 . Por otra parte, un 3.2% de la población dice tener un carro, usado 

generalmente como transporte familiar pero también para generar recursos 

mediante el transporte de pasajeros especialmente los que se dirigen de las 

veredas hacia el centro urbano municipal. 

  

                                                           
58

 BBVA. Situación automotriz Colombia. Análisis económico año 2012. Bogotá, 26 de diciembre de 2012. [En 
línea]. [citado 24-mayo-2013] disponible en: 
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/1301_SitAutomotriz_Colombia_Ene13_tcm346-
364303.pdf?ts=1422013 

http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/1301_SitAutomotriz_Colombia_Ene13_tcm346-364303.pdf?ts=1422013
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/1301_SitAutomotriz_Colombia_Ene13_tcm346-364303.pdf?ts=1422013
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Tabla 34. Tenencia de electrodomésticos y automotores entre las familias 

campesinas del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

TENENCIA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y AUTOMOTORES 

NEVERA 21,7% 

COMPUTADOR 2,9% 

TELEVISOR 81,2% 

EQUIPO 18,2% 

MOTO 36,3% 

CARRO 3,2% 
Fuente: esta investigación 

Las condiciones anteriores explican porque el 85% de la población pertenece al 

estrato socioeconómico uno, el 14% al estrado dos y tan solo 0.3% de los hogares 

se ubique en el estrato tres. Lo cual indica que son hogares en su mayoría pobres 

con deficientes condiciones de vivienda, servicios públicos, entre otros. 

La brecha a la que se hace referencia en párrafos atrás se evidencia  en las cifras 

presentadas por el DANE59 donde los índices de cobertura de servicios públicos 

están cerca de alcanzar su totalidad para el año 2012 en las zonas urbanas, para 

la cabeceras la cobertura de energía eléctrica es de 99.8%, al servicio de 

acueducto tiene acceso 97% de los hogares de las cabeceras y en términos de 

alcantarillado  la cobertura es del 92.2%, datos que comparados con las cifras de 

ésta investigación son bastante desalentadoras al evidenciar el rezago que posee 

el campo frente a las áreas urbanas. 

En términos generales,  estos hogares aún no cuentan con las condiciones 

necesarias para poder satisfacer sus necesidades a cabalidad, sino simplemente  

suplen las necesidades inmediatas en muchos casos usando sus propios 

recursos, lo cual evidencia que se vulneran sus derechos a tener igualdad de 

condiciones que la población urbana, que les permita vivir con dignidad. 

                                                           
59

 DANE. Boletín de prensa. Encuesta nacional de calidad de vida 2012.Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2013. 
[En línea]. [citado 24-mayo-2013] disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf
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La importancia de tener energía eléctrica para poder usar maquinas que faciliten 

su trabajo agrario, un electrodoméstico como lo es la nevera que les permita 

mantener sus productos en las mejores condiciones sin que éste se vea afectado 

por el paso del tiempo y signifique una perdida para los hogares, un computador 

que les permita tener una mejor información, un equipo que contribuya a la 

recreación de la familia, y muchos otros factores que siendo mínimos, puedan 

facilitar las circunstancias en que sobrevive el campesino y que ayuden a disminuir 

los niveles de pobreza a que está sujeta ésta población. 

4.4 DETERMINAR Y ANALIZAR LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES 

QUE SE HAN PRESENTADO EN LA ESTRUCTURA AGRARIA Y SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS. 

El desarrollo de éste objetivo tiene como propósito visibilizar las problemáticas  de 

tipo estructural que se han presentado  tanto en la  tenencia de la tierra como en 

las condiciones sociales de la población campesina en relación a dos décadas 

atrás, así como identificar algunas de las causas de la situación actual de los 

hogares campesinos del municipio, dando como resultado un acercamiento mucho 

más concreto sobre la situación actual de ésta población y por consiguiente una 

aproximación sobre el futuro que le espera. 

En el mismo sentido, la realización de este análisis finalmente terminará en la 

determinación de la permanencia y subsistencia de la población campesina dada 

las condiciones adversas que a nivel nacional se presentan en lo referente al agro, 

y en las problemáticas que azotan este sector, o por el contrario, si dicha 

población se enfrentará en un determinado tiempo a la conversión hacia un 

campesinado agroindustrial.  

En lo referente a los aspectos sociales, el análisis arrojará en términos generales, 

si el bienestar asociado a derechos básicos como la vivienda, educación y salud 

han mejorado con el transcurrir de los años, o  si por el contrario dicha situación es 

más precaria que en décadas anteriores. 
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Las variables de estudio, que se apreció tienen una mayor significancia dentro  de 

la estructura agraria son las referentes a la tenencia de la tierra, uso de suelo e 

insumos agrícolas; en términos sociales,  la composición poblacional por género, 

niveles de escolaridad, aspectos físicos y de propiedad de la vivienda, así como la 

situación de servicios públicos. 

4.4.1 Estructura Social. En este ámbito como se verá a continuación, se han 

presentado  cambios significativos en los niveles de vida de los campesinos, que 

si bien demuestra un mayor bienestar en relación a una época anterior, la brecha 

que existe entre el campo y la ciudad aún persiste y que a pesar del transcurso de 

los años no ha logrado reducirse significativamente, especialmente debido al 

rápido avance de la tecnología que deja rezagado varios sectores de la población 

rural en general.  

 

En términos poblacionales, la composición por género ha tenido una variación 

poco significativa,  sin embargo su tendencia ha sido a equilibrase entre  hombres  

y mujeres, mientras para el año 1987 la distribución era de 52,4% mujeres y 

47,6% hombres, en la actualidad dicha composición es  de un 49,9% hombre y 

50,1% mujeres. 

Tabla 35. Comparativo de la distribución por sexo de la población campesina del 

municipio de El Tambo (1987-2013) 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR  SEXO AÑOS 1987 - 2013 

SEXO 1987 2013 

FEMENINO 52,4% 50,1% 

MASCULINO 47,6% 49,9% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de ésta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” 1989. 

En cuanto a los niveles de escolaridad la variación ha sido altamente 

representativa, puesto que dos décadas atrás un 55.4% de la población no recibía 

ningún tipo de instrucción escolar; dicho índice para el 2013 es mucho más 
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alentador puesto que tan solo el 3.9% de la población plantea no  haber asistido a 

una institución educativa nunca, aunque existe un 7.7% de la población que a 

pesar de asistir a alguna institución, lo hizo por tan corto tiempo, que no fue lo 

suficiente para desarrollar la escritura y lectura. 

Para el año 1987 la población se concentra en el nivel escolar de primaria 

incompleta, con una participación de 35.8%  seguido de la primaria completa con 

un marginal 7.9% y tan solo el 0.8% de la población alcanzó el nivel de 

secundaria. Para el año 2013 el nivel de escolaridad, a pesar de seguir 

concentrándose en la primaria incompleta representado por un 52% de la 

población, se encuentra una mayor población  con nivel de escolaridad de primaria 

completa y bachiller con un 21.28% y 19.68% respectivamente, adicionalmente  

existe  un 1.3% de la población que cursa o cursó estudios superiores. 

Gráfico 14. Comparativo niveles de escolaridad entre la población campesina del 

municipio de El Tambo (1987-2013) 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989. 

Las cifras anteriores representan que realmente existe una mejoría en los niveles 

de escolaridad, sin embargo, es preocupante que aún la población se concentre 

en los niveles de primaria, puesto  que este nivel permite tan solo tener 
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conocimientos básicos los cuales no facilita desarrollar otras destrezas. Es 

importante destacar también que actualmente el conocimiento en las áreas 

superiores es todavía muy selectivo, por lo cual es poca la población  rural que 

puede acceder a la educación superior, aunque  en décadas anteriores la 

educación superior para la población rural era algo impensable.  

Es en este sentido donde se evidencia el avance relativo en las condiciones 

educativas de la población rural, pues si bien en relación a  dos décadas atrás las 

condiciones han mejorado, no así ha sucedido  al realizar la comparación con el 

sector urbano. Mientras para el año de 1987 era impensable  para  la población 

campesina culminar sus estudios como bachiller, en las zonas urbanas era 

impensable acceder a la educación superior; en estos momentos cuando la 

educación superior se convierte en una realidad mucho más cercana para la 

población rural, para la población urbana los estudios de pregrado ya no son  

suficientes, por lo cual los estudios de postgrado se hacen necesarios, pero las 

oportunidades para alcanzarlos son muy pocas. Es así que la brecha se reproduce 

en el tiempo convirtiéndose así en una problemática estructural el acceso a la 

educación de manera igualitaria. 

Dentro de estas mejorías en los niveles de educación, en cierto grado se explica 

por la ausencia de pago en la matrícula para los niveles de primaria, pero también 

al fenómeno causado por familias en acción, por lo cual muchas veces el estudio 

no se toma como una opción importante y necesaria para  el desarrollo integral, 

sino como un requisito para poder acceder a dichos beneficios, sin entender 

claramente la importancia de la educación. 

La explicación a los bajos niveles de escolaridad en el año 1987 son 

principalmente el trabajo, puesto que en este momento la mano de obra familiar 

era bastante importante para el trabajo agrícola, siendo menos  importante la 

educación, de tal modo que el 53.9% de la población planteaba no asistir a un 

centro educativo por esta razón; el segundo motivo de inasistencia escolar era la 
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ausencia de  dinero para poder costear los estudios lo cual refleja en cierto modo 

la  pobreza de los hogares campesinos. Entre otros motivos se encontró la 

ausencia de escuelas o colegios cercanos donde un 5,14% de la población no 

asistía a un centro educativo por estas razones. 

Tabla 36. Comparativo motivos de deserción escolar entre la población campesina 

del municipio de El Tambo (1987-2013) 

MOTIVOS DE DESERCIÓN ESCOLAR AÑOS 1987-2013 

 

NO HAY ESCUELA 
CERCA 

NO HAY 
COLEGIO DINERO TRABAJO 

MOTIVOS 
FAMILIARES 

1987 5% 0,14% 27,30% 53,90% 13,60% 

2013 N.A N.A 21,4% 14,3% 28,6% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1987.  

En la actualidad éste fenómeno de deserción escolar entendido como aquellos 

casos en que infantes ubicados en edades comprendidas entre los 5 y 15 años 

quienes estando en edad escolar no asisten a un centro educativo. Ésta 

problemática en la actualidad tiene como causa principal motivos monetarios  pero 

también a motivos familiares, entre estos motivos está el hecho de que los 

hogares acostumbran a iniciar a sus hijos a la vida escolar a los 6 años, dicha 

percepción ha logrado mantenerse a través del tiempo ya que este era y sigue 

siendo un motivo por el cual los niños no asisten a un centro educativo, estando 

en edad de hacerlo. En cuanto al trabajo como motivo de deserción, ha disminuido 

notablemente, puesto que en la actualidad tan solo un 14.3%  deserta por estas 

razones, viéndose una disminución  significativa del 39.61%. 

Respecto a la tenencia de la vivienda, para el año 1987 predominaba la propiedad 

en un 99% y tan solo un 1% contraían contratos de arrendamiento, para el año 

2013 ésta distribución a variado considerablemente de manera negativa, puesto  

que se hacen mucho más comunes las formas de tenencia como el arrendamiento 

y aquellas que están usadas con autorización del propietario, con una 

participación del 16.6%, mientras que aquellos que son propietarios representan 
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un 83.4%. Ésta disminución en la propiedad como forma principal de la tenencia 

de la tierra se debe, por una parte, a la compra de  predios por parte de individuos 

que no son propios del territorio, por lo cual dejan que personas de la región 

cuiden sus terrenos y casas permitiendo que  los campesinos las habiten. 

Este fenómeno puede ser síntoma de inestabilidad social, puesto que al observar 

que en el casco urbano municipal las  condiciones de acceso a servicios públicos, 

la comercialización de productos, entre otras actividades se facilitan deciden 

abandonar las viviendas rurales de las cuales eran propietarios y pasar a 

convertirse en arrendatarios sin dejar de desempeñar su actividad como 

agricultores. 

Tabla 37. Comparativo tenencia de la vivienda entre la población campesina del 

municipio de El Tambo (1987-2013) 

 TENENCIA DE LA VIVIENDA AÑOS 1987-2013 

AÑO PROPIA OTRAS FORMAS DE TENENCIA 

1987 99,20% 0,80% 

2013 83,4% 16,6% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

En cuanto a los aspectos físicos de la vivienda, ésta ha sufrido varias 

transformaciones, para el año 1987 una vivienda campesina se caracterizaba por 

tener paredes en material de  bareque o tapia, pues el 89% de los viviendas tienen 

esta característica, donde en el 74% de las viviendas predominaba el piso de 

tierra, un 76% de las viviendas no poseían servicio sanitario y un 9% tenía letrina. 

El promedio de dormitorios  por vivienda era de uno y la cocina generalmente se 

ubicaba en un cuarto aparte. 

Como es posible apreciar las condiciones de la vivienda se han transformado 

considerablemente, si se la compara con una vivienda campesina característica de 

la región en la actualidad la cual se describió en páginas anteriores. 
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El uso de ladrillo y cemento como material de las  paredes y piso de la viviendas 

campesinas hace dos décadas era muy escaso, tan solo el 10.7% de las viviendas 

poseían paredes de ladrillo y un 15% piso de cemento, así como un 7% de 

viviendas que tenían piso de madera. 

El cambio en los materiales de construcción se explica en buena medida en la 

disminución de costos de los elementos de construcción, puesto que ésta 

actividad se ha convertido en un sector dinámico para el país y por lo cual ha 

tendido a extenderse hacia todos los rincones del territorio cambiando algunas 

tradiciones rurales, dado que anteriormente algunas zonas no poseían fácil acceso 

a los implementos de construcción. 

Tabla 38. Comparativo de las características físicas de la vivienda campesina del 

municipio de El Tambo (1987-2013) 

  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVIENDA AÑOS 1987-2013 

 MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES 1987 2013 

ladrillo o cemento 10,70% 70,4% 

madera o tabla 0% 3,5% 

bareque o tapia 89,30% 27,7% 

zinc, cartón 0% 0,0% 

MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO 
  alfombra, mármol 0,0% 0,0% 

Cerámica 0,0% 3,3% 

baldosa, ladrillo 3% 8,8% 

Cemento 15,50% 61,1% 

tabla, madera 7% 5,2% 

Tierra 74,50% 21,6% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

El servicio sanitario, es un servicio que se implementó durante la última década, 

puesto que anteriormente resultaban muy escazas las viviendas que poseían este 

servicios, pues tan solo existía en el 15% de las viviendas, mientras que en la 

actualidad dicho servicio cubre al 90.8% de las viviendas donde éste se encuentra 
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con conexión a alcantarillado o pozo séptico y solo un 5.4% de las viviendas no 

tiene sanitario,  desplazando así el uso de las letrinas como servicio sanitario el 

cual es inexistente en la actualidad para éste territorio.  

Tabla 39. Comparativo del uso de sanitario entre la población campesina del 

municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 TIPO DE SANITARIO AÑOS 1987-2013 

  1987 2013 

CONECTADO A ALCANTARILLADO 15% 8,6% 

CONECTADO A POZO N.A 82,2% 

SIN CONEXIÓN N.A 3,8% 

SIN SANITARIO 76% 5,4% 

LETRINA 9% N.A 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

Estas transformaciones en la vivienda campesina indican también un aspecto muy 

importante de la transformación cultural que está sufriendo el campesinado, 

puesto que la elaboración de la viviendas de tapia principalmente  era una 

actividad que demandaba  gran cantidad de trabajo y tiempo, lo cual dificultaba el 

hecho de que una familia con sus integrantes  la construyeran, de tal manera que 

la forma de hacerlo generalmente era lo que se conoce como una “minga de 

trabajo”  donde los vecinos y familiares apoyaban esta actividad por solidaridad, 

sin esperar ninguna retribución monetaria. 

En términos de servicios públicos se puede decir que se encontraron varias 

deficiencias respecto a décadas atrás, puesto que hasta hace solo 20 años la 

electricidad era un servicio casi inexistente, pues tan solo 28% de los hogares 

campesinos tenían acceso a éste, de tal modo que la mayoría de la población, un 

72%, usaba lámparas y velas para suplir esta necesidad. En términos de agua, 

ésta era abastecida en un 51% por los ríos sin ningún tratamiento y el 46% de la 

población contaba con un acueducto, el cual  tiene la misma característica actual 

de ser no un servicio prestado por el Estado, sino acueductos de tipo comunitario 
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que generalmente no poseen gran capacidad.  El alcantarillado era y sigue siendo 

un servicio deficiente para las zonas  rurales. 

Tabla 40. Comparativo de la conexión a servicios públicos entre la comunidad  

campesina del municipio de El Tambo (1987-2013) 

 CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS AÑOS 1987-2013 

  1987 2013 

ELECTRICIDAD 27,70% 96,50% 

ACUEDUCTO 46,20% 85,40% 

ALCANTARILLADO 15% 11,10% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

De igual manera se mantiene la condición donde el principal combustible  usado 

para cocinar es la leña, un 86.5% de los hogares así lo hacía y persisten 76% que 

la utiliza como combustible, en años anteriores en algunos hogares la leña y la 

electricidad se complementaban para la  preparación de alimento, en la actualidad 

se remplaza la electricidad por el gas, cumpliendo ahora éste papel 

complementario. 

Tabla 41. Comparativo principal combustible utilizado para cocinar por la población 

campesina del municipio de El Tambo (I semestre de 2013) 

 COMBUSTIBLE USADO PARA COCINAR AÑOS 1987-2013 

  1987 2013 

LEÑA 86,50% 75,80% 

ELECTRICIDAD 13,50% 0,30% 

GAS      11,78% 

GAS Y LEÑA   12,10% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

En lo referente a las condiciones de salud, las zonas rurales siempre se han visto 

afectadas  o en una notable desigualdad en relación a las zonas urbanas, puesto 

que no cuentan con un centro hospitalario de alta calidad, que no posee un 
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personal suficiente y capacitado así como tampoco los equipos necesarios para 

atender enfermedades crónicas. Al igual que en el pasado, existe tan solo un 

centro hospitalario que posee los servicios de maternidad, planificación familiar, 

medicina interna y odontología, es decir presta servicios básicos.  

Anteriormente se cobraba una tarifa muy baja por la consulta, actualmente con el 

sistema de carnet aquella población inscrita en el SISBEN  recibe los servicios y 

medicamentos sin ningún costo. Sin embargo, la brecha rural-urbana nuevamente 

se hace latente ya no que existe una atención de calidad, oportuna, ni humana, 

éstas condiciones se presentan  con mayor fuerza en las zonas  rurales. 

Persisten también las grandes distancias que deben recorrer los campesinos para 

poder ser atendido debido a la ausencia  de puestos de salud más cercanos que 

permitan atender mínimamente algunas emergencias. 

4.4.2 Estructura Agraria. La  tenencia de la tierra ha sufrido transformaciones 

considerables ya que se ha incrementado la  propiedad sobre la tierra en un 20%,  

hace 20 años el 61% de los hogares eran propietarios, en la actualidad ésta cifra 

se ha elevado al 80.9%. 

 

Tabla 42. Comparativo de tenencia de tierra entre la población campesina del 

municipio de El Tambo (1987-2013) 

TENENCIA DE TIERRA AÑOS 1987-2013 

AÑO PROPIETARIOS NO PROPIETARIOS 

1987 61% 39% 

2013 80,9% 19,1% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

Lo anterior se puede observar en las siguientes cifras, donde el 46% de los 

propietarios  en 1987 posee predios con extensiones menores a una hectárea, y el 

42.4% de los propietarios posee predios cuya extensión  es de 1 a 5 hectáreas, y 
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tan solo 12% de los propietarios tienen extensiones mayores a 5 hectáreas. Esta 

participación tiende a reproducir en el tiempo la existencia de minifundios e incluso 

microfundios. 

En términos actuales el 59% de los propietarios posee predios menores a una 

hectárea, mientras que el 35.4% posee predios entre 1 a 5 hectáreas, lo cual 

indica que existen actualmente una mayor cantidad de propietarios con 

extensiones de tierra menores o iguales a una hectárea, mientras disminuyen los 

propietarios de predios con extensiones de 1 a 5 hectáreas, así como los que 

tienen más de 5 hectáreas cuya participación es del 5.6%, indicando así que las 

propiedades tienden a ser divididas. 

Gráfico 15. Comparativo de la distribución de propietarios según extensión de sus 

predios en el municipio de El Tambo años (1987-2013) 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

Lo anterior implica la existencia de algún grado de concentración de propiedad 

sobre  tierra ya que pocos propietarios poseen grandes extensiones de tierra  y la 

mayoría de propietarios se concentran en la tenencia de predios de pequeñas 

extensiones. El hecho de que ésta relación se mantenga durante más de dos 
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décadas significa que comienza a convertirse en un problema de carácter 

estructural que puede tender a agravarse. Sin embargo, esta situación de 

desigualdad no ha sido proporcionada por casos de  despojo o desplazamiento, 

sino por la acumulación de propiedades que han logrado algunos campesinos 

mediante la compra. 

Respecto al uso de suelo  este sigue siendo fundamentalmente agrícola, en 1987 

el 81.4% de los propietarios usaban sus predios  con fines agrícolas, para el año 

2013, el 77.42% de propietarios usan  sus predios con éste fin, viéndose una 

disminución de este uso en un 3.6%; en su lugar se ha incrementado la proporción 

de propietarios que tienen predios sin utilizar, pues en 1987 el 0.85% de los 

propietarios tenía predios sin utilizar, actualmente existe un 9.95% de propietarios 

que no usan sus terrenos en ninguna actividad, convirtiendo estos predios en 

capital improductivo, no obstante, en algunos casos se trata de terrenos  que dada 

su importancia ecológica no pueden ser explotados, como el caso de bosques, 

nacimientos de agua, entre otros. 

Tabla 43. Comparativo del uso de suelos entre los campesinos del municipio de El 

Tambo (1987-2013) 

USO DE SUELOS AÑOS 1987-2013 

USO 1987 2013 

AGRO 81,10% 77,42% 

PASTOS 17,60% 9,14% 

SIN USO 0,85% 9,95% 

OTROS USOS 0,39% 3,49% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

Los datos anteriores pueden ser un incipiente reflejo de la Desagriculturización del 

campesinado,  ya que al ser ésta una actividad que se desarrolla en condiciones 

poco rentables, por lo cual en algunos casos los campesinos optan por  dedicarse 

a otra actividad o tener  sus tierras improductivas. 
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En lo referente a los propietarios que tienen sus terrenos dedicados a pastos, ha 

disminuido dicho uso, dos décadas atrás el 17.6% de los propietarios usaban  sus 

terrenos en pasto para ganado, actualmente el 9.14% de los propietarios usan sus 

terrenos en esta actividad. Así mismo se ha incrementado el uso en otras 

actividades como lo son la siembra de pasto para cuyes, puesto que esta actividad 

se ha convertido en un motor de la actividad económica de la región o en otros 

casos estas tierras se encuentran arrendadas. 

Respecto a los productos cultivados, es posible decir que existe cierta conversión 

ya que han variado en alguna medida el tipo de cultivos que poseen los 

campesinos. En cuanto a los de carácter temporal, sigue siendo importante el 

cultivo de maíz y  frijol, pero ha desaparecido el cultivo de  papa, el cual ha sido 

cambiado por cultivos como los de verduras, yuca, arvejas, tomate, entre otros.  

En los de tipo permanente, en décadas anteriores tenían una mayor relevancia el 

cultivo de caña, fique, plátano y en menor proporción el café, mientras que en la 

actualidad el café es uno de los cultivos de mayor representatividad de la región, 

seguido del fique, la caña y el plátano, este último producto generalmente no se 

cultiva con fines de comercialización sino de autoconsumo debido a que su 

plantación se realiza con un fin complementario, que es el de dar sombra a los 

árboles de café. 

Tabla 44. Comparativo de los principales productos cultivados en el municipio de 

El Tambo (1987-2013) 

PRINCIPALES PRODUCTOS CULTIVADOS AÑOS 1987-2013 

1987 2013 

TEMPORALES PERMANENTES TEMPORALES PERMANENTES  

MAIZ CAÑA MAIZ CAFÉ 

FRIJOL FIQUE FRIJOL FIQUE 

PAPA PLATANO VERDURAS CAÑA 

YUCA CAFÉ YUCA PLATANO 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  
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Esta conversión indica que la región comienza a orientarse a los productos de 

exportación como lo es el café, reduciendo aquellos cultivos que se orientan 

principalmente al mercado interno. El orientarse al mercado externo implica que 

los campesinos se vean seriamente afectados por las crisis y vaivenes del 

mercado externo y más cuando sus producciones aún no son estables ni de 

calidad suficientes para lograr mantenerse en el mercado. 

En relación a los insumos agrícolas, generalmente los campesinos tienden a usar 

aquellos insumos que le implican un menor costo y que generalmente puede 

encontrar dentro de sus mismas parcelas,  tal es el caso de abonos orgánicos, 

semillas naturales, pero dicha tradición comienza a verse alterada en algunos 

casos por las exigencias de calidad y por la orientación técnica que reciben los 

campesinos y que generalmente está ligada al uso de productos químicos como 

manera de dar un mayor rendimiento a sus cosechas en el corto plazo. 

Si bien estos cambios se han presentado, para el caso de las semillas aún no son 

muy significativos, comienza a observarse una transición, en 1987 el uso de 

semilla modificada es de 2.7%, para el 2013 es usada por el 15% de los hogares 

campesinos, impulsados básicamente como ya se dijo por las exigencias de 

calidad en sus productos.  

Tabla 45. Comparativo de principales insumos agrícolas utilizados en el municipio 

de El Tambo (1987-2013) 

INSUMOS AGRICOLAS AÑOS 1987-2013 

 
SEMILLAS ABONO FUMIGACION E INSECTICIDAS 

AÑO NATURALES MODIFICADAS QUÍMICO ORGÁNICO SI NO 

1987 97,2% 2,7% 18,0% 82,0% 16,0% 84,0% 

2013 83,1% 15,0% 48,6% 51,4% 78,5% 21,5% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de esta investigación y la tesis “La 

economía campesina en el Municipio de El Tambo” año 1989.  

En cuanto al abono, la tendencia ha sido a equilibrarse, aproximadamente el 

35.4% de los campesinos usan abonos orgánicos y el restante 38.5% usan 
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abonos químicos. El restante 26.1% usa los dos o ningún tipo de abono. 

Anteriormente el tipo de abono usado era principalmente el de tipo orgánico, el 

cual se utilizaba por el 82% de los campesinos. Estas proporciones no se han 

presentado de manera permanente, sino que han tenido oleadas de cambio, 

según lo plantean los campesinos el uso de abonos orgánicos nuevamente está 

tomando fuerza, existe una transición a su uso nuevamente, puesto que en años 

anteriores esta tradición se cambió por los abonos de tipo químico, por lo cual en 

éste aspecto la tradición  de uso de abonos de tipo orgánico tiende a mantenerse. 

La fumigación y el uso de insecticidas, actualmente es mucho más común, puesto 

que los cultivos se hallan expuestos a enfermedades que los campesinos hasta 

hace pocos años no conocían y que por tanto deben ser tratadas con remedios de 

tipo químico, por lo cual la proporción de campesinos que usan insecticidas y 

fumigan se ha incrementado en un 58%, al pasar de 16% de campesinos que 

usaban insecticidas y fungicidas a un 74% de campesinos que realizan ésta 

práctica en la actualidad.  
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CONCLUSIONES 

 El acceso a la tierra para la totalidad de los campesinos y la  profundización 

del fenómeno de la micro y minifundizacion de los predios son 

problemáticas latentes en el municipio de El Tambo, dichos factores 

ocasionan que la actividad agrícola se desarrolle en condiciones poco 

rentables ya que el volumen de cosechas así como las circunstancias de 

producción no les permite a los campesinos generar un ingreso digno, 

entorpeciendo la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida; esta 

situación no es un problema propio solo de este territorio, sino una dinámica  

presente  en la esfera nacional del agro colombiano.  

 

 El ingreso de las familias campesinas depende principalmente del éxito o 

fracaso de las cosechas, así como la favorabilidad de los precios existente 

en el mercado, precios sobre los cuales generalmente el campesino no 

posee ninguna capacidad de incidencia, viéndose obligado a la aceptación 

de dichos precios que, en muchos casos no cubren el valor total de su 

producción, dado que el campesino se encuentra obligado a competir con 

productores extranjeros, a raíz del proceso de apertura de mercados en el 

cual se encuentra el país, con el agravante de que los productores 

extranjeros gozan en la mayoría de los casos con condiciones favorables 

de producción y comercialización, al igual que la agroindustria tanto de 

carácter nacional como extranjera. 

 

  Mediante ésta investigación se constató la existencia y persistencia de la 

brecha entre las zonas rurales y urbanas en términos de acceso a 

condiciones mínimas que permitan una buena calidad de vida para los 

campesinos, esta situación observada en el municipio de El Tambo se 

replica en las demás regiones del país, convirtiéndose así en un problema 

de carácter estructural e histórico para Colombia que hasta el momento no 

se ha brindado una solución efectiva. 
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 La soberanía alimentaria es un tema de gran importancia no solo para las 

comunidades campesinas sino para la sociedad en general, siendo los 

campesinos los principales y más importantes abastecedores de alimentos 

para las ciudades, sin embargo nuevas políticas y dinámicas del país han 

ocasionado que ésta seguridad se vea en riesgo debido a la legislación 

existente en cuanto al uso de semillas nativas, impulso hacia los alimentos 

transgénicos, implementación de agroquímicos en la producción, entre  

otras medidas, que se ven reflejadas en problemas de abastecimiento de 

alimentos incluso para los mismos campesinos, lo cual se evidencia en el 

hecho de que ésta población para el caso del municipio de El Tambo, tenga 

como principal rubro de gasto a la alimentación, cuando deberían ser estos 

quienes producen sus propios alimentos. 

 

 En Colombia durante las últimas décadas es una constante el 

desplazamiento de campesinos, tanto hacia la zona urbana como hacia 

otras zonas rurales, dicho desplazamiento no solo se encuentra asociado a 

factores de violencia sino también a necesidades de trabajo, educación, 

propiedad, entre otras, que en general tienen como objetivo un 

mejoramiento en la calidad de vida. Estos desplazamientos indican que el 

agro colombiano se enfrenta actualmente a una crisis que se refleja en un 

proceso de desagriculturizacion; ésta realidad se refleja en el municipio de 

El Tambo en el cual se presentan tanto casos de emigración como de 

inmigración que tuvieron como objetivo el buscar unas mejores condiciones 

de vida, pero teniendo que enfrentar también las dificultades que acarrea el 

reconocimiento de un nuevo territorio. 

 

 La situación de la población campesina ha mejorado en lo referente a 

educación básica y media, así como en los índices de analfabetismo que se 

presentan. En este momento los problemas relacionados al tema no radican 
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en la falta de motivación e inversión en este rubro por parte de las familias 

campesinas, sino en el difícil acceso a la educación  debido tanto a la 

insuficiencia de centros educativos así como la distancia. Existen también 

claras deficiencias en relación a la educación superior, acceso a 

herramientas informáticas y conocimiento sobre las mismas, evidenciando 

así, que la problemática de educación existente en el país se hace más 

latente al observar la realidad de las zonas rurales, especialmente cuando a 

calidad y acceso a educación superior se refiere. 

 

 Persiste una estructura agraria no tecnificada y de pequeña propiedad, en 

la cual se mezclan formas pre-capitalistas y capitalistas de explotación 

debido a que persisten formas de tenencia que como la aparcería y la 

posesión son pre-capitalistas al igual que la existencia de trabajadores no 

remunerados que conviven con la proletarización de los campesinos al 

tomar la forma de trabajadores asalariados. 

 

 Se pudo constatar durante el desarrollo de la investigación, la deficiencia 

que existe en cuanto a información  actualizada y completa sobre el agro 

colombiano, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, dado 

que en el municipio las bases de datos existentes no son las adecuadas 

para el desarrollo de investigaciones o estudios sobre el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta que las propuestas de solución de las problemáticas 

campesinas solo son posibles en tanto el sector campesino tenga 

conciencia de su realidad y se encuentre organizado, se recomienda como 

paso inicial de transformación, la creación de nuevas organizaciones 

campesinas, para lo cual es necesario la concienciación y capacitación de 

los mismos, las cuales tienen como objetivo visibilizar la necesidad e 

importancia de estar organizados para la consecución de los objetivos que 

conlleven a la solución de sus problemáticas. 

Una vez creada la organización campesina,  una de las funciones iniciales y 

principales de ésta será la capacitación de líderes campesinos, en temas 

que tienen que ver con la formulación y ejecución de proyectos, derecho, 

políticas públicas, procesos productivos, cultivos alternativos, manejo de 

organizaciones, conocimiento de otras experiencias organizativas, 

capacidad de negociación, formación en principios administrativos y 

comerciales; de manera que estos conocimientos le permitan al campesino 

y la organización entender y comprender de una manera integral sus 

problemáticas. 

Para esta labor es necesaria la articulación de otros sectores de la sociedad 

como la academia, el sector público, entre otros actores que puedan 

contribuir  en este proceso de generación de conocimiento, entendiendo así 

que la problemática agraria impacta todas las esferas de la sociedad. Estas 

herramientas  generadas le deben permitir a la organización plantear 

propuestas de políticas y planes que faciliten el reconocimiento y la defensa 

de los derechos de la comunidad campesina, conllevando de esta manera a 

la solución de sus problemáticas.  

Es también función de la organización la creación de un comité cívico 

campesino cuyo objetivo principal será realizar seguimiento y vigilancia al 
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desempeño de la actividad agropecuaria en el municipio, de manera que se 

genere información constante y actualizada, con la cual sea posible realizar 

diagnósticos, estudios e investigaciones que permitan una evaluación 

oportuna del sector.  

La organización campesina debe generar espacios de discusión y debate 

en cuanto a la implementación de proyectos productivos que respondan a 

las necesidades y capacidades del campesinado, que además se hallen en 

concordancia con la perspectiva y los deseos de la población campesina, 

de manera que los proyectos productivos implementados sean aquellos que 

han sido discutidos y aprobados previamente por la comunidad. 

Desde la perspectiva y resultados de la investigación realizada los puntos 

principales a debatir, exigir y defender por la organización campesina 

deberían ser: 

 Mejores posibilidades de acceso a educación media y superior de calidad. 

 Acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

 Acceso a la salud en condiciones dignas y de calidad. 

 Acceso a la tierra y control de la parcelación de la propiedad campesina. 

 Posibilitar el acceso igualitario de tecnología  para la población campesina. 

 Incentivar propuestas  de transformación de los productos que permitan la  

generación de valor agregado  en los mismos. 

 Derecho y garantía de un ingreso digno. 

 Soberanía y seguridad alimentaria tanto para la zona rural como urbana. 

 Protección de semillas  nativas y patrimonio cultural de las comunidades 

campesinas. 

 Creación  de herramientas de protección del campesinado frente a los 

riesgos de acuerdos comerciales internacionales y la agroindustria. 

 Socializar y hacer efectivos los mecanismos de consulta previa frente a 

proyectos en los cuales se vean afectados los intereses de los campesinos. 
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Es pertinente aclarar que no existe un único camino a seguir para la 

consecución de estos objetivos, pues estos caminos deben construirse y 

trazarse de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación y organización campesina  así como por las dinámicas propias de 

cada territorio. 

2. Respecto a la parte metodológica se recomienda para futuras 

investigaciones, que se implementen otros instrumentos además de la 

encuesta como mecanismos para la obtención de información, puesto que 

si bien la encuesta es un mecanismo importante para la recolección de 

información, existen aspectos que esta no permite captar con certeza y 

fiabilidad, pero que  a través de otros métodos como los talleres de grupo, 

conversatorios, foros y en general aquellos métodos que permiten una 

interacción más profunda con la comunidad con lo cual sería posible captar 

con una visión más holística las realidades de la comunidad campesina. 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 
 

Dirigida a: Los hogares campesinos del municipio del Tambo 
 
Objetivo: Análisis de la estructura agraria y condiciones sociales del sector 
campesino del municipio del Tambo. 

Nota: La información obtenida solo tendrá aplicación de tipo académico. 

MODULO: IDENTIFICACIÓN 

1.1 Número de personas en el 
hogar 

 1.3 Dirección   No encuesta  

1.2 Personas dedicadas a la 
actividad agropecuaria 

 1.4Teléfono  1.5 Estrato 
socioeconómico 

 

 

MODULO: COMPOSICION FAMILIAR 

2.1 Nombres y Apellidos de 
los integrantes del hogar 

C
ó

d
ig

o
 

2.2 Parentesco con el jefe del hogar 

2
.4

 E
d

a
d

 

2.5 
Sexo 

2.6 ¿A qué se dedica 
actualmente? 

J
e
fe

 d
e

l 
h

o
g

a
r 

C
o

n
y

u
g

e
 

H
ij

o
 (

a
) 

N
ie

to
 (

a
) 

A
b

u
e

lo
 (

a
) 

S
o

b
ri

n
o

 (
a
) 

o
tr

o
  

F M 

               

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

             

             
 

MODULO: TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 

FORMAS DE TENENCIA 

Si su respuesta es sí pase a la pase a la siguiente pregunta de lo 
contrario pase a la pregunta 3.5 

 

 

3.1propietario Si  no  
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CONTINUAR A LA PREGUNTA 3.6 

 

 

3.5 cuál es la relación con el 
dueño  
de la propiedad 

3.5.1 número de predios 3.5.2 extensión 
 

p1 P2 P3 P4 P5 0-1 1-5 5-10 10-20 Más de 20 

Arrendatario            

Amediero            

Aparcero            

En posesión            

Otro            

 

3.5.3 cuál es el motivo por el 
cual no tienen una propiedad 

 

Dinero   

Interés   

Está de paso   

otro  cual   

   

   

 

3.7Cultivos  

Permanentes  

Temporales  

 

 

 

 

MODULO: CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

TIPO DE VIVIENDA 

4.1 Tipo de vivienda 4.2 La vivienda que ocupa es: 4.3 El material predominante en 
las paredes de la vivienda es: 

4.4 De cuantas 
habitaciones 
(dormitorios) 
dispone el 
hogar 

Casa terminada  Propia  Ladrillo o bloques de cemento  

Cuarto   Propia (la esta pagando)  Madera burda tablón o tabla  

Apartamento  Arrendada  Bareque o tapia pisada  

Casa sin terminar  Usada con autorización 
del propietario 

 Cing, tela, carton, plasticos, 
otros 

  

 

3.2 Numero de predios Extensión  ha 

 0-1 1-5 5-10 10-20 Más de 
20 

Predio 1      

Predio 2      

Predio 3      

Predio 4      

Predio 5      

Otros      

3.3 Uso   

Agrícola  

Pecuario  

Sin utilizar  

Arrendadas  

A medias  

Otro   

3.4 Como adquirió 
la propiedad 

 

Compra   

Herencia  

Donación  

Otra  

3.6 uso  

Agrícola  

Pecuario  

Sin utilizar  

Subarrendadas  

otro  

3.7.1 principales 
productos cultivados  
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4.5 El material 
predominante en los pisos 
es: 

4.6 su vivienda 
tiene acceso a: 

4.7 En su hogar 
existe: 

4.8 En cuál de los siguientes lugares 
prepara los alimentos Alfombra, mármol, 

madera pulida 
 Energía 

eléctrica 
 Nevera  

Cerámica  Teléfono  Computador   

Baldosa, vinilo, 
ladrillo, mineral 

 Acueducto  Televisor  En un cuarto usado solo para 
cocinar 

 

Cemento  Alcantarillado  Equipo  Cuarto usado también para 
dormir 

 

Madera burda, tabla  Tv cable   Moto  Sala u comedor  

Tierra  Internet  carro  Patio o corredor  

 

4.9 Con que combustible 
cocina principalmente en el 
hogar 

4.10 El servicio sanitario del hogar es  

4.11 El uso del servicio sanitario 
en el hogar es. 

Gas propano  Inodoro conectado a 
alcantarillado 

 

Electricidad  Inodoro conectado a pozo 
séptico 

 

Carbón  Inodoro sin conexión  Uso exclusivo del hogar  

Leña, material de desecho  No tiene inodoro  Compartido con otros hogares  

 

EDUCACIÓN 

C
ó

d
ig

o
 

5.1 Sabe 
leer y 

escribir 
5.2 Nivel educativo alcanzado 

5.3 Ultimo 
año o 

semestre 
cursado 

5.4 título 
profesional 
que recibió 

5.5 maneja 
herramientas 
informáticas 

5.6 Existe 
algún 

integrante del 
hogar 

comprendido 
entre los 5 y 15 

años que no 
asista a una 
institución 
educativa 

(Si su 
respuesta es sí 

pase a la  
pregunta 5.7 

de lo contrario 
pase a la 

pregunta 5.8)  

Si No 

P
ri

m
a
ri

a
 i

n
c

o
m

p
le

ta
 

P
ri

m
a
ri

a
 c

o
m

p
le

ta
 

S
e
c
u

n
d

a
ri

a
 i

n
c

o
m

p
le

ta
 

S
e
c
u

n
d

a
ri

a
 c

o
m

p
le

ta
 

T
é

c
n

ic
o

 i
n

c
o

m
p

le
to

 

T
é

c
n

ic
o

 c
o

m
p

le
to

 

S
u

p
e
ri

o
r 

in
c

o
m

p
le

ta
 

S
u

p
e
ri

o
r 

c
o

m
p

le
ta

 

             

Si No Si No              

             

                 

             

             

 

5.7 ¿Cuál fue el 
principal motivo de 
deserción escolar? 

Trabajo  

Falta de dinero  

Falta de 
motivación 

 

Problemas  

Otra.   
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SALUD 

C
ó

d
ig

o
 6.1 Está 

afiliado al 
régimen de 

salud 

6.2 A qué régimen de salud 
se halla afiliado 

6.3 En su 
hogar a 

muerto un 
infante en el 
último año 

Si No Contributivo subsidiado Si No 

       

       

       

       

       

       

 

C
ó

d
ig

o
 6.4 Está afiliado 

a una entidad 
de seguridad 

social 

6.5Ha 
sufrido 
algún 

accidente 
laboral 

6.6 Utiliza 
elementos de 
seguridad en 

su trabajo 

si No si no si no 

       

       

       

       

       

       

       

 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

7.1 Estime los 
ingresos mensuales 
del hogar 

7.2 Los ingresos provienen principalmente de: 

agricultura ganadería Trabajo 
asalariado 

comercio intereses Renta de 
propiedades 

Otro 

$        

 

7.3 Estime los 
gastos mensuales 
del hogar 

7.4 Los ingresos del hogar se destinan principalmente a: 

alimentación vestuario salud Educación  Servicios 
públicos 

vivienda recreación otros 

$         

 

7.5 Si existe algún remanente de 
su ingreso este se destina a: 

ahorro inversión consumo 
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C
ó

d
ig

o
 

7.6 
Número 
de días 

que 
trabaja a 

la 
semana 

7.7 Cuál es su posición ocupacional 
(si su respuesta es patrón pase a la pregunta 7.8,  de lo contrario 

continúe con la pregunta 8.1) 

7.8 Número de 
empleados a su 

cargo 

Patrón trabajador Trabajador no remunerado Amediero 9 trb o 
menos  

10 o mas 
trb. 

        

        

        

        

        

        

        

 

MIGRACION Y DESPLAZAMIENTO 

8.1 Lugar de 
residencia 5 años 

antes 

8.2 Cuál fue el motivo 
de su desplazamiento 

8.3 Cual era su actividad 
económica antes del 

desplazamiento 

8.4 después del desplazamiento 
sus condiciones de vida  

Este municipio  

Trabajo  Agricultor  Mejoraron 
 

Amenazas a su vida  Ganadero  Empeoraron 
 

Otro municipio  

Riesgos de 
desastre 

 Jornalero  Se mantuvieron 
 

Necesidad de 
educación 

 Empleado urbano 
 

Otro 
departamento  

 
Razones familiares  Independiente  

otro  cual  otro  cual  

 

8.5 algún 
integrante a 
abandonado 

el hogar  

Si su 
respuesta 

es si 
continúe a 
la siguiente 
pregunta, 

de 
contrario 
pase al 

siguiente 
modulo 

8.6 cual fue es su lugar 
actual de residencia 

8.7 cual fue el motivo de 
su desplazamiento 

8.8 que actividad 
desempeña en su 

lugar actual de 
residencia 

si no Otro municipio  Trabajo   

  Estudio  

Otro departamento  Riesgo para su vida  

Otro país  Razones familiares  

 

MODULO: CONDICIONES DE PRODUCCION 

TECNOLOGIA E INSUMOS DE PRODUCCION 

9.1 Forma de remover la 
tierra 

9.2 Utiliza 
sembradora 
mecánica 

9.3Posee 
sistema de 
riego 

9.4 Forma de realizar 
la cosecha 

9.5 Lugar de venta 
de los productos 

mecánica animal humana si no si no Mecánica manual rural urbana 

           



167 
 

 

9.6 Tipos de semilla que 
utiliza 

9.7Fumiga 
sus 
cultivos 

9.8 Utiliza 
insecticidas 

9.9 Tipo de abonos 
que utiliza 

9.10 Usted 
recibe 
asistencia 
técnica 

9.11 La 
asistencia 
tecnica es 
acorde a sus 
necesidades 
 

naturales modificadas si no si no químicos orgánicos si  no  si no 

        Entidad:   

 

9.12 Pertenece a alguna de las siguientes organizaciones Tiempo de 
pertenencia 

Motivo de pertenencia 

Cooperativa  Nombre:   
Gremio  Nombre:   
Asociaciones  Nombre:   
Comités  Nombre:   
ninguna  Nombre:   

 

9.13 Cree usted que las 
políticas agrarias 
estatales son acordes a 
sus necesidades 
 

si  no  

Por qué  

 

Desea agregar algo más a la presente encuesta: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


