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RESUMEN 

El Corregimiento de Sonda constituye fundamentalmente un área de eco 

nomía marginalista con sus secuelas características las cuales se pe 

den agrupar en: un alto indice de desempleo y sub-empleo, con una in 

fra-estructura de artesania (bareque), se puede afirmar que la pobla 

ción nativa solamente alcanza el 36%, siendo de esta forma un área 

Demográfica productos de corrientes migratorias internas, del depar 

tamento del Magdalena, los servicios son escasos contando con acue 

ducto que carece de tratamiento adecuado en las aguas y sin ningún 

tipo de alcantarillado; por otra parte presenta un alto índice dearal 

fabetismo. 

Todo lo anterior se resume en que el corregimiento de Sonda presenta 

un modus vivendi de condiciones infrahumanas o para utilizar un tér 

mino de coyuntura de pobreza absoluta. 
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SUMMARY 

The district of Bonda constitutes fundamentally an area of marginal 

economy with its characteristical traces, which can be grouped as fa 

llows: a high un employment level and un deremployment, with an arti 

4IP sanal infreextructure (reeds), where it is afirmed the native popula 

tion had decreased to 36%, being this demographic a product from in 

ternal migrations, the public services are scarce, they count with an 

aqueduct who lack of the adequafed chemical treatment to the fluid 

and without anrtype of sewage, besides its high illiteracy level. 

From the before mentioned facts, if can be summarized that Sonda sho 

wA and "Modus Vivendi" with subhuman conditions or absolute poverty. 
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O. INTRODUCCION 

La reflexión sobre la naturaleza del hombre y la sociedad, incluyen 

do un registro de observaciones de sus relaciones con el medio ambien 

te constituye uno de los elementos básicos para el análisis de la in 

terpretación en su modo de vida. 

La población de Colombia y el análisis de su categoría de grupo esta 

blecen una diferenciación en las diversas clases sociales como conse 

cuencia causa efecto las diferencias de las causas sociales marchan 

paralelas al desarrollo: económico, social y político generando en la 

dialéctica de los fenómenos de crecimiento poblacional una serie de 

cordones submarginales como suigeneri de un sistema, abatido, ca6ti 

co y carente de gestión administrativa. 

En el desarrollo del presente trabajo, tomando como punto de partida 

el elemento embrionario de los asuntos sociales y económicos cual es 

la "unidad familiar" establecidno: sus necesidades primarias, su ca 

racterización social, su estructuración demográfica, sus relaciones 

de producción, relaciones de dependencia económica y sus relaciones 

con el medio ambiente. Se formuló de esta manera elementos de jui 

cio para un trabajo de transformación económico, social y políticode 

3 
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la comunidad del corregimiento de Bonda, dicho trabajo se inició en 

el asidero interno de la comunidad creando una conciencia de cambio 

social. 

Ahora bien, para el desarrollo exitoso de este tipo de investigacio 

nes se requiere la aplicación metódica de las herramientas básicas 

del economista reflexionando sobre los inventarios reales de las ne 

cesidades, categorizando las mismas en orden de prioridades, presen 

tándo así un cuadro o diagnóstico de la situación en que vive la co 

munidad y sus relaciones interpersonales e institucional. 

En este orden de ideas, nuestro estudio a manera de resumen intentó: 

implementar una serie de análisis económicos y sociales, tomando co 

mo punto de partida el elemento embrionario "unidad familiar", esta 

blecidno sus necesidades primarias, su caracterización social, el de 

sarrollo de su medio ambiente, sus relaciones de producción y sus re 

laciones de dependencia e independencia económica, etc formulando de 

este modo elementos de juicio para un trabajo de transformación eco 

nómica, social y política de la comunidad del corregimiento de Sonda 

dicho trabajo se inició en el asidero interno de la comunidad a trá 

ves de los organismos o mecanismo que el mismo estudio propició ta 

les como: juntas comunales, cooperativas juveniles, microempresas co 

munales, grupo de trabajos, comités juveniles, comités femeninos,gyu 

pos de madres, etc. 

Sin embargo, no está por demás aclarar, que al parecer se nos esca 

pan los aspectos demográficos, pero antes por el contrario este tema 
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ha sido abordado en un trabajo anterior, constituyéndose éste en una 

segunda fase de nuestra investigación en el corregimiento de Bonda. 



0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayor parte de los especialistas en ciencia sociales están de acuer 

do en que uno de los problemas más graves del mundo actual es la cues 

tión del subdesarrollo económico. Incluso el examen más breve - del 

mundo hará que resulte evidente que no es posible permitir que siga 

prevaleciendo durante mucho tiempo una situación en la que el 20% de.  

la gente vive con un lujo relativo, mientras que el 80% vive a un ni 

vel de subsistencia sino de hambre. 

Todavía más grave es el hecho, bastante sorprendente, d que el abis 

mo separa a los ricos de los pobres se está ensanchando en lugar de 

estrecharse, como fuera de esperar en un mundo de avances tecnológi 

cos altamente sofisticado.1  

El anterior juicio nos ubica ante un problema de desarrollo económico 

pero siendo éste uno de los asuntos más graves a que se enfrenta el 

mundo actual no se puede abordar sin antes hacer pn breve recorrido 

por los diferentes métodos existentes para la medición del desarrollo 

1 CLEMENT y POOL. Economía: América Latina. México, McGraw-Hill, 1972 
Capítulo 17. 

6 
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o más correctament e el,crecimiento de una tarea difícil, debido a la 

relatividad involucrada y por los juicios sobre los valores que deben 

emitirse con respecto a la calidad de la vida, por oposición a lascan 

tidades de bienes. En el contexto de la teoría capitalista, se supo 

ne que las regiones son subdesarrolladas, porque carecen de ahorros 

para las inversiones, educación, control natal, uná agricultura efi 

ciente y una buena administración. 

Sin embargo, hasta cierto límite, aceptamos los planteamientos teóri 

cos capitalistas, pero no consideramos acertado el hecho de que el de 

sarrollo sea problema que se resuelva con políticas condescendientes, 

más bien nos identificamos con ciertos economistas y antropólogos co 

mo Veblen y Ayres, que han sostenido "que el desarrollo es una fun 

ci6n de la capacidad de una sociedad para utilizar nueva tecnología y 

para dejar atrás las costumbres ceremoniales restrictivas". 

Podemos seguir especulando en torno al desarrollo económico, pero no 

podemos pasar por alto algunos teóricos marxistas como Baran y Frank, 

quienes sostienen que las causas del subdesarrollo debe buscarse en 

el capitalismo mismo. "El capitalismo tiende al monopolio le permi 

te que los capitalistas expropien los excedentes económicos de las zo 

nas subdesarrolladas, que hubieran podido emplearse para su propio de 

&arrollo". 

Este último juicio crea un orden jerárquico de las naciones, dividir19R 

en centros metropolitanos sostenido por sus satélites, analizando en 

un orden deductivo, ubiquemos a Colombia como un país satélite de un 
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engranaje sistemático capitalista y necesariamente al Magdalena y con 

secuencialmente al corregimiento de Bonda como un subconjunto necesa 

riamente subdesarrollado con sus secuel-_,s suigeneris de un sistema de 

economía marginalista de subsistencia.
2 

2 
MARX, Carlos. El Capital,  Tomo 1 



0.2 OBJETIVOS 

0.2.1 Objetivo General 

Establecer un diagnóstico de la situación económica, social y sus ca 

racterísticas intrínsecas de efectos continentes y contenidos del co 

rregimiento de Sonda. 

0.2.2 Objetivos Específicos 

0.2.2.1 Establecer un inventario de las necesidades cívicas de la 

comunidad del corregimiento de Bonda, caracierilándola en orden dejado 

ridad. 

0.2.2.2 Caracterizar los aspectos de vivienda y la eficiencia de sus 

servicios sanitarios. 

0.2.2.3 Establecer la existencia y eficiencia de sus servicios Pú 

blicos. 

0.2.2.4 Establecer las necesidades educativas de la comunidad, espe 

ciálmente de población infantil. 

9 
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0.2.2.5 Medir la influencia de entidades oficiales en su labor de ex 

tensión de la comunidad 9Bienestar Familiar, Profamilia, etc.). 

0.2.2.6 Establecer el grado de infraestructura del corregimiento de 

Sonda. 

0.2.2.7 Analizar el nivel familiar del corregimiento de Bonda. 

0.2.2.8 Determinar las categorizaciones existentes en la tenencia de 

la tierra y su influencia en el aspecto socio-económico del corregi 

miento de Sonda. 

0.2.2.9 Determinar el grado de organización y liderazgo del corregi 

miento de Bonda. 



0.3 HIPOTESIS 

Si se sigue el método de relación-deducción-inducción puede conside 

rarse que la relación de la estructura general de América Latina se 

expresa a nivel de las estructuras socio-económicas de cada una de 

las comunidades tanto urbanas como rurales, que conforman la totali 

dad social. 

Si se considera a la estructura social como una totalidad de relacio 

nes establecidas por el hombre y sus diferentes formas y sentidos de 

Asociación, producto de un momento histórico, ésta se constituye fun 

damentalmente: en la realidad concreta a través de las estructuras 

económicas, políticas e ideiológicas, considerándose la estructura 

económica como infraestructura de la sociedad, la causa determinante 

en las relaciones sociales de producción por medio de los cuales los 

hombres satisfacen sus necesidades materiales y conforman el proceso 

de formación de la cultura material como expresión clara de la rela 

ci6n del hombre con el medio, gracias a la capacidad de coacción del 

hombre, de los instrumentos adecuados para su adaptación del medio. 

Por tanto, este nivel infraestructural - económico se determina gra 

cias a la producción del Ilombre y a la forma como se desarrolla di 

cha producción. • 

11 
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Para que el hombre puede establecer el proceso de distribución, pro 

ducción y consumo, debe partir de la elaboración de su propio traba 

jo como actividad práctica, creadora de los productos que se van a 

conformar el proceso económico en su totalidad? 

Este trabajo debe ser la respuesta a las actividades productivas, que 

pueden desarrollar el hombre, esta caracterización se sitúa en los 

tres niveles clásicos de la producción económica. 

Sector primario (agropecuario) 

Sector secundario (transformación industrial) 

Sector terciario (comercio, servicio) 

Pero el hecho de que la productividad del trabajo humano, no es sola 

mente la ubicación nominal en uno de estos tres sectores, sino el ten 

dimiento y utilización completa de su capacidad productiva, nos lle 

va a supondr que el corregimiento de Bonda se encuentra ubicado en 

una de las llamadas "zonas atrazadas", ya que la penetración de tec 

nología y conducción de un alto rendimiento y capitalización se mues 

tran ausentes deformando la estructuración ocupacional de su sociedad 

Esta deformación se papentiza hipotéticamente a través de los siguien 

tes indicadores: 

3AVILLA, Abel. Sociología del hombre. 1967. p.15-16. 
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No utilización completa de la capacidad productiva de los considera 

dos como económicamente activos, es decir, que pueden estar ubicados 

en una actividad productiva pero con subutilización de tiempo. 

El desarrollo de actividades no productivas, aunque copen todo el tiem 

po requerido para clasificar la productividad del trabajo (sub-empleo). 

La sub-utilización completa de tiempo y energía a través de una cla 

ra sistematización de desempleo. 

De la misma manera el grado insuficiente de una infraestructura que 

demuestra un desarrollo incipiente. 

• 



0.4 JUSTIFICACION 

Si nos detenemos en forma concienzuda a realizar un *análisis de las 

confrontaciones sociales y económicas que se dan al interior de un 

asentamiento poblacional necesariamente tenemos que llegar a justi 

ficaciones como las siguientes: 

0.4.1 Se considera que los estudios socio-económiCoz_Z9B-1A_~ 

ra efectuar programas de desarrollo en los asentamientos sociales, ya 

que éstos preparan el diagnóstico de las situaciones fijas mutantes 

de una región determinada. 

0.4.2 Específicamente hablando del corregimiento de Bonda cobra jus 

tificaci6n la realización de un estudio complementario para estable 

cer las necesidades prioritarias en el orden económico y social. 

0.4.3 La implementaci6n de programas de desarrollo no es posible rea 

lizarse y mucho menos intentar la solución de una serie de necesida 

des, si antes no se cuenta con un inventario de los factores o recur 

sos productivos (tierras, población, costumbres, capital, institucio 

nes, etc.). 

14 
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0.4.4 Por lo demás se hace necesario el estudio de las relaciones en 

tre los diferentes elementos que se mueven en conglomerado social: te 

nencia de la tierra, costumbres, condiciones de liderazgo, actividakIs 

económicas, sociales y religiosas. 



0.5 REVISION DE LITERATURA 

Según Maria Mercedes de la Espriella y Otros. La poblaci6n económi 

camente activa (P.E.A.), se determina por los límites de edad, depen 

diendo de los estratos sociales. Por ejemplo, en la clase alta se 

puede establecer que la P.E.A. estaría entre los 25 y 60 años de edad. 

En la clase media la P.E.A. estaría entre 18 y 60 años de edad, y en 

la clase baja, caso que nos ocupa, entre los 13 y los' 60 anos. Esta 

premisa es también válida cuando el estudio se hace por países, asig 

nándole un más alto rango a los países subdesarrollados y reduciéndo 

se los límites en la medida que vaya alcanzando grados de desarrollo. 

Para Colombia el DANE toma como pará-letros los 12 y los 60 años. 

Según José Juan Amar Amar y Otros, para desarrollar cualquier progra 

ma de tipo comunitario, es imprescindible conocer de antemano las 

condiciones en que viven los habitantes de una comunidad. 

Conocer de antemano la infraestructura, permite detectar las necesi 

dades primordiales, y por lo tanto, crear los programas que vayan en 

beneficio de la comunidad. 

16 
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Un estudio socio-económico puede utilizar el método de encuesta. 

Una encuesta socio-econ6mica, debe tener como objetivos principales 

los siguientes: 

Características básicas de la población: sexo, estado civil, dis 

tribución de la población por edades, tiempo de residencia en el ba 

rrio y lugar de nacimiento. 

Nivel económico: empleo y desempleo, población económicamente ac 

tiva, oficios específicos, nivel de ingresos, gastos de alimentación 

por familia, jornada de trabajo, posición en el trabajo. 

Nivel educativo: analfabetismo, asistencia a centros educativos, 

nivel educativo de la población y otro tipo de educación recibida. 

Condiciones de vivienda: número de familia y de personas que habi 

tan por vivienda, configuración física de la casa, forma de obtención 

y de posesión de la vivienda. 

Condiciones de salubridad. 

La planificación consiste en organizar científicamente una serie de 

ideas aportadas, principalmente, por las corporaciones comunitarias 

para conformar y mejorar su propia región. Es una forma de preveer 

las acciones de acuerdo con los recursos con que se cuentan. 

Se puede hacer con base a los resultados obtenidos y en las necesida 
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des sentidas de la población procurando orientar la acción hacia la 

solución de los problemas más urgentes de la región. 

La planificación de la comunidad en forma dinámica, consciente y de 

mocrática en las acciones, aseguran en un alto porcentaje el éxito de 

lós trabajos que se realizan como consecuencia de su desarrollo. 

Las actitudes deben aprovecharse, ya que ellas, convertidas en fina 

lidades, en objetivos y propósitos, crean condiciones para que se 

trasnformen en factor de desarrollo. 

Es importante que se tomen en cuenta, en la planificación, todos los 

recursos del contorno social, tanto potenciales como reales. Cuando 

la comunidad unificada plantea diferentes formas de utilizar los me 

dios y los recursos, pueden encontrarse soluciones adecuadas. 

Es preciso también que aprovechen los recursos externos, especialmen 

te los que provienen del Estado. 

El desarrollo comunal, aunque signifique autogestión y autodecisión, 

sin embargo, no supone que los objetivos de la comunidad, como grupo, 

pueden necesariamente ser alcanzados siempre por acción exclusiva. 

Según Fals Borda, se precisa de ciertos niveles y de acuerdo con las 

metas fijadas, de la colaboración gubernamental o de instituciones 

con la capacidad económica para sufragar ciertos gastos. 
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En el proyecto Costa Atlántica, aparte del apoyo de las instituciones 

del Estado ya mencionadas, también lo han hecho: la Universidad del 

Norte y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda , no solo en el aspec 

to económico, sino también en el técnico. 

Cada programa que la comunidad ponga en marcha puede establecer rela 

ciones mutuas con otros programas, organizadores y organismos existen 

tes en la colectividad. Estos programas deben conocerse e interpretar 

se frecuentemente a través de medios de comunicación que lleguen a 

otros grupos o ciudadanos, en busca de conseguir lo que Alfred Wood 

menciona como "efecto dominó", pues, cuando un programa de la comuni 

dad se convierte en cosa misteriosa, pierde el apoyo y el interés de 

sus conformantes. 

Según Althusser y Balibar, la formación social colombiana, como es 

tructura social no es nunca una realidad caótica de partes aisladas 

independientes unos de otros en su funcionamiento. Tampoco es una 

estructura social no es nunca una realidad caótica de partes aisladas 

e independientes unos de otros en su funcionamiento. Tampoco es una 

estructura mecánica que pueda funcionar armónicamente al movimiento 

inicial de una de sus partes, ya por estimulo internó o externo. Es 

concebible como una totalidad orgánica estructurada por otras estruc 

turas o "niveles" distintos y "relativamente autónomas" articulándose 

unos con otros según la especificidad dada por la determinación en G1 

tima instancia por la estructura económica, que en la sociedad capita 

lista adquiere el papel dominante, es decir, donde existe una jerar 

quia de la estructura dominante que introduce un orden específico en 
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la articulación de los niveles y de las relaciones entre estos. 

En toda formación social, es una forma de producción determinada y 

las relaciones que engendran la que tome el papel dominante en el se 

no de esa sociedad, de donde las relaciones que se establecen entre 

individuos, independientes y voluntariosos, sino relaciones entre in 

dividuos, independientes y socialmente determinados de acuerdo al lu 

gar que ocupe en la producción. 

Lo económico se presenta, pues, como campo particular de las relacio 

nes sociales orientadas por la producción, la distribución y el con 

sumo de los medios materiales. A la vez y por tanto, aspectos parti 

culares del funcionamiento de las demás estructuras sociales. 

El campo de lo económico no se presenta nunca como un todo homogéneo, 

sino conformado por diversas formas de producción existentes antes 

de la instauración de la producción capitalista, que en la medida en 

que se desarrolla introduce en su marcha, ya sea modificándola, ex 

tinguiéndola de acuerdo a la coyuntura histórica en que se de tal de 

sarrollo. De la misma forma no es posible pensar en las diversas for 

mas de producción existentes desde la perspectiva de un mismo tiempo 

histórico, de manera que aparezcan unas retrasadas con respecto a las 

teóricas, de manera que aparezcan unas retrasadas con respecto a las 

otras, tal como la concibe la noción de "subdesarrollo". El tipo de 

existencia histórica de las diferentes formas de producción no es lo 

mismo, por el contrario cada nivel debemos acompañarlo y pensarlo en 

un tiempo propio, por lo tanto relativamente independiente en su de 

5 
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pendencia de los tiempos de la otra. En este sentido se entiende que 

cada forma de producción de desarrollo en una región determinada tie 

ne una historia propia, la historia del desarrollo de sus contradicio 

nes internas y la significación que ésta recibe de la contradicción 

fundamental a nivel del todo social. 

De acuerdo con Charles H. Cooley, y la sociología comienza con los he 

chos básicos: la conducta de los seres humanos nuestras normas regula 

res y recurrentes y los seres humanos son animales sociales y no cria 

turas aisladas. 

Los hechos fundamentales como nacer, morir y casarse, los detalles 

privados de bañarse, comer y hacer el amor, los sucesos públicos de 

votar y producir o comprar mercancías y las otras múltiples activida 

des realizadas por los hombres, siguen usualmente normas reconocibles 

sin embargo, con frecuencia perdemos de vista la naturaleza repetiti 

va de la mayoría de las acciones sociales, ya que cuando observamos a 

personas que nos rodean estamos más dispuestos a advertir su idiosin 

cracia y sus rasgos personales y sus similaridades: pero si nos compa 

ramos con los Franceses, Japoneses, con los Isleños, etc., nos dire 

mos: nosotros hacemos esto de tal manera, ellos lo hacen de ese modo. 

Charles Horton, unos de los primeros sociólogos de Norte América, ob 

serv6 alguna vez: 9\lo es cierto que entre más cerca esté una cosa de 

nuestro hábito de pensamiento más claramente vemos lo individual...? 

El principio es el mismo que el que hace que todos los Chinos que pa 

rezcan iguales: vemos el tipo porque es muy diferente de lo que esta 

mos acostumbrados a ver, pero el que vive dentro de ellos puede perci 
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bir totalmente las diferencias entre los individuos". 

Al estudiarnos nosotros mismos, como podríamos estudiar a los Chinos 

o a cualquier otra sociedad diferente a la nuestra, abstraemos de lo 

que es único los rasgos de conducta recurrente. 

Los aspectos repetitivos de la acción humana son la base de cualquier 

ciencia social, sin normas susceptibles de ser descubiertas no habla 

ciencia, pues la generalización sería imposible. La sociología sedis 

tingue de la economía, de la ciencia política y de la sicología por 

las normas particulares que estudia, así como por la manera como lo 

observa. Los rasgos de la conducta sobre las cuales enfoca su aten 

ción la sociología derivan del segundo hecho básico sobre el que des 

cansa la disciplina: el carácter social de la vida humana. 

Según Vidart D., el pueblo constituye el común denominador del progre 

so por consiguiente es importante examinar las capacidades y las si 

tuaciones de los recursos en los estudios sobre el desarrollo económi 

co. A través de los estudios socio-económicos se conocen los princi 

pales problemas, soluciones encaminadas al mejoramiento social, cultu 

ral y económico. 



0.6 METODOLOGIA 

0.6.1 Definiciones de Variables 

0.6.1.1• Nivel Económico de la Población (X1
) 

Para esta variable detendremos básicamente en consideración el concep 

to de población económicamente activa (P.E.A.), que de acuerdo a las 

estadísticas del DANE se toma como parámetro la población comprendi 

da entre los 12 y 60 anos, que para el caso colombiano estos paráme 

tros son de tipo convencional, ya que muchas personas que encuentran 

dentro de esas edades forman parte de un gran ejército de desemplea 

dos, pero es necesario tener en cuenta si dentro de estos parámetros 

ya mencionados se mueven una serie de componentes tales como: nivelde 

empleo, ingresos percápita y familiares, gastos de alimentación y 

otras necesidades. 

0.6.1.2 Condiciones de Vivienda (X
2
) 

El modo de vida de una población repercute necesariamente en las ca 

racterísticas de su vivienda, los que nos da una noción de la inciden 

cia de otros factores así: el nivel de empleo, capacidad de ahorro, 

los ingresos familiares, nivel cultural y otros. 

23 
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0.6.1.3 Condiciones de Salubridad (X
3
) 

Esta variable forma parte de una serie de elementos que unen las con 

diciones de vida de una población, elementos primarios tales como: 

la alimentación, condiciones ambientales, servicios públicos, y por 

consiguiente se puede pasar por inadvertido en las características so 

ciales y económicas de nuestro estudio. 

0.6.1.4 Grado de Escolaridad (X
4
) 

Esta es una de las variables determinantes en el análisis socio-econ6 

mico de un asentamiento social, pues en gran porcentaje el modus vi 

vendi de la población es establecido por sus características de esco 

laridad, de igual manera sus proyecciones en el futuro serán directa 

mente proporcionales al mismo evento. 

0.6.1.5 Grado de Seguridad Social (X5) 

Se entiende como seguridad social, el conjunto de medidas por la so 

ciedad y en primer lugar por el Estado, para garantizar a todos los 

cuidados médicos necesarios, así como para asegurar los medios de vi 

da, en caso de pérdida o de reducción importante de sus medios de exis 

tencia causados por circunstancias no pendientes de su voluntad. 

El seguro social no se refiere únicamente al sector sanitario, sino 

que debe cumplir una misión más amplia de carácter socio-económico que 

lo convierta en un mecanismo para redistribuir el ingreso. 

Su objetivo principal debe ser llegar abs más necesitados y a los me 

nores ingresos, que son los que menos pueden aportar. Desafortunada 
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mente en Colombia los servicios de Bienestar Social no abarcan los es 

tratos marginados más necesarios de la población (el sector rural no 

participa de sus programas), sino que solo se extiende a los que tie 

nen empleo e ingresos más o menos seguros. 

0.6.1.6 Extensión Comunitaria (X
6
) 

Necesariamente la extensión comunitaria tiene que vincularse a la ela 

boraci6n de programas, en tal circunstancia podemos abordar el térmi 

no "PROGRAMA", el cual tiene en la lengua Inglesa nueve significados 

según el diccionario. Cuando se usa por una organización significatn 

propósito o una declaración emitida para promover entendimiento e in 

terés en una empresa. Cuando va acompañada "Extensión", la palabra 

toma todas las implicaciones de su uso por el servicio de extensión en 

varios estados. [Jr1 programa de extensión como el de cualquier organi 

zación pública, debe explicar no solamente lo que se necesita sino tam 

bién el por qué: debe ser una descripción de la política pública, de 

la organización. Con este escrito, un programa no es simplemente una 

lista de actividades ni un calendario de trabajo. Para nuestro prop6 

sito un programa de extensión comunitario es una declaración respecto 

a una situación, a los objetivos, a los problemas y las soluciones. 

Es relativamente permanente. Sirve de base para formular los planes 

de gobierno. 

0.6.1.7 Infraestructura (X
7
) 

Toda infraestructura se concibe como un conjunto de obras que operan 

coordinadas como sistemas: por lo mismo, no puede ser sino el resul 

tado del trabajo humano colectivo, tendiente a la satisfacción de una 
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necesidad colectiva y que exige el concurso de un complejo institucio 

nal tanto para un disefto y construcci6n como para un mantenimiento, me 

joramiento y aplicación. 

Hay que tener en cuenta además que la infraestructura como el conjun 

to del equipamento del orden físico es el que permite la instalación 

de la sociedad humana en un territorio, facilitando con esto el desa 

rrollo diario de las actividades económicas y culturales en forma efi 

caz. Esta relación de infraestructura y del desarrollo de la socie. 

dad humana, emana aquellos supuestos antropológicos que reconocen la 

primacia del hombre y de su cultura sobre la circunstancias geográfi 

cas que pueden ser adaptadas para satisfacer las necesidades humanas. 

0.6.2 Técnicas de Recopilación de la Información 

Siendo nuestro estudio un caso patético de las ciencias sociales, ne 

cesitamos organizar la recolección de los datos selectivos a los he 

chos y fenómenos objeto del estudio, como ciencia de observación para 

la cual tenemos que manejar dos tipos de información así: 

0.6.2.1 Información Primaria 

Para la toma de este tipo de información, se diseñó un plan de traba 

jo que comprende las siguientes fases a saber: 

0.6.2.1.1 Plan o Programa de Recopilación; 

0.6.2.1.1.1 Clarificación de Concepto. Se cree haber dejado bien da 
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ro las conceptualizaciones y variables del problema a investigar y al 

mismo tiempo se ha hecho una relación y definición de los elementos 

que se manejarán en la investigación, se ha evitado las ambiguedades 

y posibles incorrecciones, finalmente se escogió como técnica del le 

vantamiento de la información, instrumentos de tipo reflejos previamen 

te ensayados, los cuales son: cuestionarios y fichas familiares ( Ver 

Anexo 1). 

0.6.2.1.2 Límites del Objeto de Investigación 

0.6.2.1.2.1 Límite de Precisión. Las observaciones fueron limitadas 

y registradas en razón de los instrumentos aceptado b y recomendados 

por las Naciones Unidas: metro, el kilo, la hora, el ano, la dosis ino 

cua de ingestión proteica, el kilo caloría, etc. 

Todas estas unidades con sus respectivos múltiples y submúltiples. 

0.6.2.1.2.2 Límite de especialización. Para este caso se realizó una 

selección de la información, eliminando aquellos datos con modalidades 

que tienen poca influencia en el estudio. 

0.6.2.1.2.3 Límite de Espacio. Dada las características, que presen 

ta la población y las necesidades requeridas en la información, se to 

m6 la información de la siguiente manera: fundamentalmente se trata 

de un proceso combinado, dado que algunos casos se hace necesario con 

sultar la población total, para lo cual se basará en el existencia de 

las unidades familiares, las que se tomaron como unidad de información 
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y alcanzaron un total de 232 unidades familiares. 

Consultadas las 232 unidades familiares en este caso se trata de una 

toma exhaustiva, pero en todo los casos no se hizo necesario la bús 

queda de la población total, lo que resultaría demasiados costos, en 

gorroso y prolongarla la investigación, en tal circunstancia se tomó 

en consideración los siguientes elementos: se trata de una población 

finita; básicamente la toma de la información se hará en una área geo 

gráfica; estudio realizado por la empresa EmPOMAG, se adelanto con el 

30% de la población total; y se requiere de un alto grado de precisión. 

Apoyándose en la teoría estadística, se consideró viable el levanta 

miento de la información a través de una muestra por área, para tal 

caso se realizó subdivisiones geográficas del perímetro objetivo de 

la investigación en cinco zonas así: zona norte, zona centro, zona sur 

zona flor-oriental y zona sur-oriental. 

Las áreas que se incluyeron en la muestra (manzana), fueron elegidas 

al azar y las unidades elementales de los que se formó la información 

se escogieron en forma aleatoria, utilizando listas de todas las uni 

dades ubicadas dentro de cada área. Como se incluyeron todas las uni 

dades elementales en el diseno, no es necesario muestreo multietápico. 

Lógicamente se requiere que la muestra sea representativa a nivel de 

unidades elementales, que permita la estimación de parámetros, índices 

y un análisis e interpretación de los mismos, que sean válidos para 

la población con un alto grado de aceptación. 
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Por consiguiente, se basó en las características expuestas iniciaImen 

te, se calculó el tamaño de la muestra utilizando como herramientas 

estadísticas los siguientes límites:
4 

Se asume un error de t 5% 

Un nivel de confianza 0,95 

/›. = 30% (basado en estudios anteriores EMPOMAG) 

_77 ) (k )2 
¿a 

Luego aplicando y reemplazando valores 

n = (0,30)(0,70)(1,96) 
0,05 

n = 323 

Así pues, se está sacando una ventaja estadística de la información 

de una experiencia en el cálculo, la muestra permite la estimación de 

una muestra pequeña con una disminución considerable en los costos y 

el tiempo. 

0.6.2.2 Información Secundaria 

Este tipo de información requiere la utilización de implementos auto 

máticos, o sea, que estos datos fueron suministrados a través de re 

gistros y trabajamos básicamente con los registros parroquiales dela 

iglesia Santa Ana de Bonda, para consultar los cuantos durante los 

últimos cinco años. 

4 YA LUN CHOU. Análisis estadístico. México, Interamericana, 1969. 
p. 308. 

Mecanismo n7/(1 



0.7 LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACION 

El presente estudio se llevó a cabo en el CORREGIMIENTO DE BONDA, mu 

nicipio de Santa Marta, departamento del Magdalena, encontrándose ubi 

cado: Al Norte con el río Manzanares y el Cerro llamado Bijo; al Sur 

con el Cerro de la Cruz, Masinga y el Cerro de la Orqueta; al Este 

con la Piedra del Cuaco y al Nor-oeste con Villaconcha. 

Este trabajo se realizó en coordinación con la Facultad de Economía 

Agrícola y la Facultad de Administración Agropecuaria de la Univer 

sidad Tecnológica del Magdalena, mediante la responsabilidad de los 

autores. 
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1. NIVEL INFRA-ESTRUCTURAL 

1.1 VIVIENDA 

Uno de los problemas preocupintes para el hombre siempre ha sido la 

vivienda. Desde el comienzo de su evolución, buscó protegerse del cli 

ma y de la inseguridad que tenia al dormir. Para el corregimiento de 

Bonda internamente el área habitacional se reduce muchas veces a unas 

inadecuadas alcobas que a la vez la utilizan como dormitorio, carecien 

do de elementos indispensables para el desarrollo de las labores case 

ras. 

1.1.1 Característica física de la vivienda 

Gran número de estas viviendas conservan su estructura de bareque y 

una adecuación considerable debido a sus escasos recursos económicos. 

En cuanto a las características físicas de estas viviendas se obtuvo 

que el 38% del total de ellas están construidas en ladrillos, el 4Q6% 

con paredes de bareque y un 21% en otros materiales. Además se pudo 

observar que un 62,8% del total de lasviviendas tienen piso de cemen 

to, el 34,1% piso natural, y el 3,1% de baldosin. En lo que se refie 

re a los techos de las viviendas, el 45,5% son de eternit, el 47,1% 

es de zinc y el 7,4% de otros materiales como tejas, paja, etc. 

31 
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Como podemos ver que la mayor parte de estas viviendas son de bareque, 

con techos de zinc y pisos de cemento. (Ver Figura 1, 2, 3). 

1.1.2 Número promedio de las personas por vivienda y habitación 

Según resultados arrojados en encuestas realizadas se obtuvo que los 

1.616 habitantes están distribuidos en 323 viviendas lo que nos daría 

un promedio de 6,9 personas por cada una de ellas, dato considerado 

normal dado el bajo nivel económico de los habitantes. 

De acuerdo a la forma como están distribuidas estas viviendas se ob 

servó que el 49,5% posee de una a dos habitaciones, el 47,7% tiene de 

tres a cuatro, mientras que el 2,8% de cinco a seis habitaciones. 

Además se pudo determinar que por cada habitación el promedio de per 

sonas fue de 2.5% (Ver Figura 4). 

1.1.3 Obtención de la vivienda 

En el corregimiento de Bonda se encuentra 323 casas. El 34,98% tiene 

título de propiedad, un 21,98% son propietarios pero sin títulos: el 

23,21% están en calidad de arriendo y un 19,81% se encuentra ocupada 

en forma de alquiler gratuito. (Ver Figura 5). El 35,33% de las per 

sonas que tienen casas, la han construido, un 40,22% la han comprado 

y el 21,73% la han adquirido por invasión, y solo un 2,72% la han he 

redado. (Ver Figura 6). 

1.2 VIAS DE COMUNICACION 

Para la región de Bonda y sus alrededores, no presentan problemas en 

sus vías de comunicación por hallarse próxima a los centros de mercado, 
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lo que constituye gran ventaja para el transporte de los productos. 

El corregimiento de Bonda se comunica con la Sierra Nevada de Santa 

Marta, por la carra Nevada de Santa Marta, por la carretera troncal 

que va para la Guajira y otras ciudades como Santa Marta, Barranqui 

ha etc, por intermedio de la carretera del mar o troncal del Caribe. 

1.3 SERVICIOS PUBLICOS 

En el corregimiento de Sonda, el total de las viviendas están conecta 

das a la red eléctrica, lo cual no sucede con el agua ya que el 85% 

de la población obtiene este servicio, mientras que el 15% no lo reci 

be; hste porcentaje no es recibido por Masinga y sus Veredas, los cua 

les obtienen el agua a través de una alberca pública. (Ver Figura 7). 

En este corregimiento no existe alcantarillado ni red telefónica la 

ausencia de estos servicios se debe más que todo a la falta de interés 

de los dirigentes políticos y falta de interés de la misma comunidad. 

El 66,9% de las viviendas poseen letrinas y un 33,1% tienen pozas sép 

ticas. 

1.4 SALUD 

En la comunidad de Bonda, existe un centro asistencial de tipo oficial; 

a donde acuden un promedio de 32 personas al mes. 

Este centro de salud es visitado por el médico y el odontólogo dos ve 

ces a la semana (lunes y jueves), con la colaboración de una enfermera 

permanente, la cual presta los servicios de primeros auxilios en ausen 

cia del médico ya que a ella le es fácil por residir en Bonda. 
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Es de anotar que se lleva un control de vacunación para prevenir las 

diferentes enfermedades que se presenten en la población infantil y 

adulta de esta región. Cuando se dan casos de mucha gravedad son re 

mitidos al hospital San Juan de Dios de Santa Marta. 

El 80% de las personas son atendidas en el puesto de salud de las 

cuales se le presta servicios médicos a más o menos 32 personas que 

acuden mensualmente. El 20% restante va a médicos particulares u 

otros centros de salud en Santa Marta. 

1.4.1 Enfermedades 

Para esta región las enfermedades más comunes que se presentan regu 

larmente son: diarreas, gripe, fiebre, infecciones de la piel, ane 

mia y parasitosis. 

Esta zona a pesar de tener un solo centro de salud muy poco se enfer 

man sus habitantes. 



2. NIVEL FAMILIAR 

2.1 CARACTERISTICAS BASICAS DE LA POBLACION 

Desde el punto de vista biológico como social el hombre necesita de Ja 

unidad familiar para poder desarrollarse. Esta unidad se entiende co 

mo la relación entre un hombre y una mujer cuya función primaria es 

perpetuar la especie. 

La familia está considerada como el núcleo primario en donde se socia 

liza, adapta el individuo en una forma efectiva pero que sea capaz 

de utilizar los instrumentos y medios necesarios con que cuenta la 

sociedad para transformar en su propio beneficio el medio ambiente y 

natural con que se cuenta. 

El proceso de la unidad familiar ha sufrido varios cambios a través 

de la historia, esto tiene su explicación en base a que el desarrollo 

y forma de producción económica de una sociedad determinada en un mo 

mento histórico también determinado establecen relación determinante 

con las diferentes estructuras que componen todo el resto de la orga 

nización social. 

Por lo tanto, es la familia la encargada de la transmisión de la he 
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rencia tanto biológica como cultural, esta transmisi6n se efectúa a 

través de ciertos mecanismos internos de la familia como son las re 

laciones de parentezco y la línea de descendencia. Estos elementos 

están intimamente ligados. 

Dentro del nivel interno de cada familia es necesario para su organi 

zación, distribución y funcionamiento de sus diferentes actividades, 

en contra no solo con el poder como mecanismo de control activo sino 

también con la autoridad, la cual por las características intrínsicas 

de cada núcleo, debe estar centralizado en pareja, por lo tanto, en 

la realidad, dándole participación en el poder a su compañera, sola 

mente en la autoridad, pero a un nivel bastante restringido debido a 

las consideraciones de subordinación en que la mujer ha estado some 

tida al hombre precisamente por su participación activa y directa en 

el proceso pro uctivo. 

El análisis de la familia no puede tomarse como un elemento aislado 

del resto del contexto social como se plantea al principio; por lo 

tanto, siempre debe hacerse la relación económica que establece ne 

xos determinantes con la posición familiar.
5 

Por lo tanto se puede deducir, que en el corregimiento de Banda, se 

encuentran 323 familias y 1.616 habitantes, de los cuales el 40% es 

oriunda de Banda; un 9.28% es natural de Santa Marta, el 35,39% es 

de otras regiones del Departamento de la Costa, como Atlántico, Boli 

s
VIDART, D. Sociología Rural, Salvat, 1962. 
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var, Cesar, Cordoba, Sucre y Guajira; el 14.48% es del interior del 

país y solamente del exterior hay un 0.06% que es procedente de Cara 

cas (Venezuela). 

2.1.1 Sexo 

En el corregimiento de Bonda, de las 1.616 personas el 52.23% de sus 

habitantes pertenecen al sexo femenino y el 47.77% al masculino. 

(Ver Figura 8). 

2.1.2 Estado Civil 

De la población que conforma este corregimiento puede decirse que el 

41.5% son personas menores de quince (15) años. 

El 21.63$ son solteros, partiendo de personas mayores de quince (15) 

años; son casados un 15.92%, viven en unión libre, el 17.35%, el 2.8% 

son divorciados, sólo el 2.09% de los habitantes son viudos (Ver Figu 

ra 9). 

2.1.3 Distribución de la Población por sexo y edad 

Debido al hecho de que la m teria prima con que se trabaja en el cam 

po es la misma gente, se hace necesario conocer en lo más posible las 

características de este corregimiento, ya que constituye agentes del 

cambio social y económico. 

En la Tabla 1, se puede observar que un 52% de la poblaci6n total es 

femenino, superando éste al sexo masculino. 



FEMENINO 
52.23 % 
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MASCULVINO 
47.77 % 
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Figuro 8, CORREGIMIENTO DE BONDA DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

POR SEXO 
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Aproximadamente el 53% de los habitantes son menores de 17 años, de 

los cuales se encontró que un 72% están en edad de acudir a centros 

educativos, el 15.28% lo constituyen niños menores de 7 anos, el 36. 

82% son personas en edades superiores a 26 años, y sólo un 15.59% es 

la población mayor de 41 anos. Como es de anotar que este correginial 

to está conformado generalmente por personas jovenes (Ver Tabla 1, 

Figura 10). 

2.1.4 Tiempo de Residencia 

El 76.87% de sus habitantes tienen menos de quince años de residir en 

Bonda, y el 23.13% tienen más de cincuenta y tres de estar residiendo 

lo que quiere decir que esta población se encuentra habitada por per 

sonas provenientes de otros lugares o regiones del país (Ver Tabla 2, 

Figura 11). 

2.1.5 Procedencia 

El mayor indice de procedencia lo establece el departamento del magda 

lena que arroja un resultado de 63.67% de los cuales el 40.77% son na 

tivos de Sonda, en escala le siguen los Departamentos de la Guajira 

con un 7.42%, Atlántico 4.82%, Cesar 4.26%, Bolivar 2.47%, Cordoba 

1.67% y Sucre con 1.11%. De los Departamentos del interior se tiene 

al Tolima con 4.51%, Santanderes 3.83%, Antioquia 2.53%, Huila 1.05%, 

Quindio 0.92% y otros con un 0.74% y solo 0.06% provienen del exterior 

del país (Ver Figura 12). 
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Tabla 1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD, SEGUN CENSO 1987 

Edades 
(años) 

Femenino Masculino Número de perso 
nas 

- 2 ' 21 2.48 29 3.76 50 

2 - 6 102 12.08 95 12.30 197 

7 - 11 99 11.72 97 12.56 196 

12 - 16 97 11.49 88 11.40 185 

17 - 21 115 13.63 101 13.08 216 

22 - 26 104 12.32 73 9.46 177 

97 31 88 10.43 60 7.77 148 

32 36 47 5.56 42 5.44 89 

37 - 41 49 5.81 57 7.38 106 

42 - 46 33 3.91 27 3.50 60 

47 - 51 30 3.55 36 4.66 66 

52 - Más 59 6.99 67 8.68 126 

TOTAL 844 100.00 772 100.00 1.616 
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Tabla 2. TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE SONDA, SEGUN 

CENSO 1987. 

Edades 
(aaos) 

Número de personas 

- 5 444 27.48 

5 - 10 548 33.92 

11 - 16 250 15.47 

17 - 22 193 11.94 

23 - 28 27 1.68 

29 - 34 47 2.91 

35 - 40 29 1.79 

41 - 46 20 1.22 

47 - 52 24 1.49 

53 - Más 34 2.10 

TOTAL 1.616 100.00 
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2.2 NIVEL ECONOMICO DE LA POBLACION 

2.2.1 Población Económicamente Activa (P.E.A.) 

Del total de la población (P.T.) se pudo establecer que el 61.13%, de 

las personas están en edades comprendida entre los 15 y 60 años, y se 

encuentran dentro de la premisa establecida para definir la población 

en edad de trabajar (P.E.T.). Dentro de esta subpoblaci6n existen 121 - 

estudiantes, lo que indica que en el corregimiento de Bonda la pobla 

ció:1 económicamente activa (P.E.A.) o fuerza de trabajo está compues 

ta por 867 personas o sea, 988 - 121 = 867; las 988 personas son las 

que están dentro del rango de 16 a 60 años. 

Se logró determinar la tasa global de participación (T.G.P.) y la ta 

sa bruta de participación (T.B.P.), que nos arrojó los siguientes re 

sultados: 

P.E.A. 867 
T.B.P. = x 100 = 

P.T. 1.616 
x 100 = 53.65% 

P.E.A. 
T.G.P. =  x 100 = 

867 
P.E.T. 

Lo que significa que por cada 100 personas que están en edad de tra 

bajar 88 pertenecen a la población económicamente activa (P.E.A). 

2.2.2 Ocupación 

El trabajo es el producto de la relación del hombre con el medio pa 

ra dar cumplimiento a la función económicamente básica de la socialld 

de que se hará referencia en el presente estudio. 

988 x 100 = 88% 



T.D. = P.E.A. x 100 - 867 x 100 = 59.6% 
517 
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En el estudio realizado en el corregimiento de Bonda encontramos que 

el 80% de los habitantes desempeñan oficios particulares, mientras 

que el 20% están en calidad de trabajadores asalariados, el 54% traba 

ja independiente, un 40.4% como empleado y solo el 5% trabaja codueño 

(Ver Figura 13, 14). 

2.2.3 Empleo - Desempleo 

Uno de los factores que intervienen en el desarrollo económico de una 

comunidad es la mano de obra disponible, constituida por la población 

económicamente activa. 

Dentro de ella está lo que realmente intervienen en el proceso econó 

mico y la que por falta de mercado permanece ociosa o subempleada. 

Estas dos situaciones se presentan en la zona de estudio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas en el corregi 

miento de Bonda trabajan 350 personas, mientras que 517 se encuentran 

desempleadas que corresponde al 59.6% de la población económicamente 

activa (P.E.A.), la tasa de desempleo (T.D.) tiene el siguiente valor: 

Lo que quiere decir, que por cada 100 personas que componen la pobla 

ción económicamente activa (P.E.A.), el 59.6% se encuentra desemplea 

da; este resultado que nos arroja la tasa desempleo es relativamente 

alto comparado con la tasa de desempleo nacional, lo cual es del 133% 

para el año 1987. 



Figuro 13, CORREGIMIENTO DE BONDA : POSICION EN EL TRABAJO 
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Figuro 14, CORREGIMIENTO DE BONDA OCUPACION 
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2.2.4 Nivel de Ingresos mensuales por Familia 

Para la obtención del ingreso de la unidad familiar se agruparon a 

las personas que comparten habitualmente la misma casa y hacen de sus 

ingresos un fondo común. 

En el corregimiento de Bonda el 29.67% de las familias devengan ingre 

sos entre 1.000 y 8.000 pesos, el 50.1% obtienen menos de 24.000 pe 

sos, sólo el 20.32% devengan ingresos mensuales superiores a 32.000pe 

sos. 

Como es de anotar, para el ato 1987 el salario mínimo es de $21.000, 

y puede observarse que el 23% de la población se encuentra por debajo 

de ese nivel, indicando la existencia de otras actividades que por al 

guna razón los encuestados no declaran con exactitud sus ingresos. 

(Ver Tabla 3, Figura 15). 

2.2.5 Nivel de Gastos por Familia 

Según censo realizado en el corregimiento de Sonda se obtuvo que más 

del 76.87% de las familias gastan de 1.000 a 30.000 pesos mensuales, 

sólo el 23.13% consumen de 30.000 a 60.000 pesos y un mínimo porcenta 

je de las familias gastan de 40.000 pesos en adelante (Ver Tabla 4, 

Figura 16). 

2.3 NIVEL EDUCATIVO 

A medida que los conocimientos que el hombre ha adquirido a través de 

la historia gracias a su práctica y experimentación diaria se ha visto 



9 Tabla 3. NIVEL DE INGRESOS POR FAMILIA, SEGUN CENSO 1987. 

Ingresos Número de Personas % 

De 1.000 - 4.000 1 0.33 

4.000 - 8.000 33 11.00 

8.000 - 12.000 39 13.00 

12.000 - 16.000 29 9.67 

16.000 - 20.000 32 10.67 

20.000 - 24.000 71 23.67 

24.000 - 28.000 22 7.33 

28.000 - 32.000 43 14.33 

32.000 - Más 30 10.00 

TOTAL 300 100.00 
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Tabla 4. NIVEL DE GASTOS POR FAMILIA, SEGUN CENSO 1987. 

Gastos Número de Personas 

De 1.000 - 10.000 26 8.84 

10.000 - 20.000 88 29.94 

20.000 - 30.000 112 38.09 

30.000 - 40.000 44 14.97 

40.000 - 50.000 21 7.14 

50.000 - 60.000 3 1.02 

TOTAL 294 100.00 
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la necesidad de organizar mecanismos formales e institucionales que 

se encarguen de trasmitir y profundizar estos conocimientos especiali 

zados, los cuales se enmarcan dentro de la estructura educativa. 

Por lo tanto debe considerarse que la educación como una necesidad 

sentida por los miembros de una sociedad debe ser satisfecha por esa 

misma sociedad por medio de la disposición de los recursos y medios 

para satisfacerlas. 

Claro está que el sentido de la educación es integral entre el nivel 

de aprendizaje, como función primordial del proceso de socialización 

y el nivel de preparación, para la adquisición de conocimientos que 

amplian el circulo de acción de los miembros de una familia y en ge 

neral de una comunidad. 

Por otra parte la educación es una necesidad primordial e imprescin 

dible en la vida social de cualquier persona, el interés o deseo de 

superación del individuo sólo puede conseguirse cuando éste cuenta ca 

establecimiento especializado que estén dispuestos a satisfacer esta 

necesidad. 

El corregimiento de Banda cuenta con seis (6) establecimientos educa 

tivos, de los cuales uno es colegio privado y los otros cuatros son 

oficiales, de estos planteles dos funcionan con dos jornadas, ésto 

con el fin de darle oportunidad a aquellos que por alguna razón tra 

bajen o realicen otra actividad. 
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El Instituto Santo Tomás, es una escuela privada y se encuentra ubi 

cada en la zona centro; su inicio lo tuvo en el año de 1.982, funda 

dora y propietaria Ruth Maestre Cabrera. Este plantel labora con 

dos jornadas de 7 a.m. a 11.30 a.m.; de 1;30 p.m. a 4:30 p.m., en la 

jornada de la mañana funciona el prescolar, cuarto (4) y quinto (5) 

de primaria y en la jornada de la tarde primero (1), segundo (2) y 

tercero (3) de primaria. 

La escuela cuenta con seis (6) maestros, tiene matriculado 160 alum 

nos, consta de cinco aulas y tiene un promedio de 30 alumnos por sa 

lón; labora con licencia de funcionamiento. 

Este colegio se encuentra bien dotado, tiene buen material didáctico 

y construcci6n de las aulas y silletería. 

Además Bonda cuenta con una Escuela Rural Mixta No. 1 - No. 2, este 

colegio se encuentra ubicado en la parte sur de Sonda, fue fundadora 

el año 1.939, funciona en una misma casa, encontrándose en mal esta 

do, no cuenta con material didáctico; la mayoría de los niños tienen 

que llevar sus pupitres para poder escuchar clase sentados. 

En este planteal se encuentran matriculados 147 alumnos por la maña 

na y 119 por la tarde, estas dos jornadas son independientes, cada 

una .tiene su director; en la jornada de la mañana hay niveles de pri 

mero a quinto de primaria, no tiene aula especial ni prescolar. La 

escuela desde hace muchos años no recibe ninguna ayuda económica del 

Municipio, subsiste a través de un aporte que realizan los padres 
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de familia en el momento de efectuar la matricula ($100). 

En esta escuela prestán el servicio de restaurante a todos aquellos 

estudiantes de la comunidad a razón de $15,00 el almuerzo, programa 

que se biene efectuando por intermedio del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (I.C.B.F.). 

La Escuela Santa Ana de Sonda, fue fundada en el ano 1.980 como di 

rectora Elba Gónzalez; se encuentran matriculados 132 alumnos los que 

asisten de primero a quinto. 

Este plantel funciona con dos jornadas, por la tarde está el preesco 

lar además de los cursos de primero hasta quinto. No está bien dema 

terial didáctico, pero tienen local nuevo y en buen estado. Este co 

legio cuenta con cinco maestros. Los servicios sanitarios utilizado 

son las posas sépticas. 

Escuela Rural Mixta de Masinga, fue fundada en el año 1.984, funcio 

na en un local prestado que se encuentra en mal estado. Tiene dos 

maestros uno de los cuales hace las veces de director, eátán matricu 

lados 67 alumnos que asisten de primero a cuarto de primaria. No 

cuenta con ninguna clase de material didáctico. Las jornadas de cla 

se es continua desde la 7 a.m. a 1 p.m. 

2.3.1 Analfabetismo 

Para el corregimiento de Bonda se obtuvo que del total de la pob1ax.6n 

(1.616) individuos, el 75.30% es alfabeta mientras que el 24.70% es 
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analfabeta, si sacamos de este porcentaje a los menores de 6 aftos ob 

tenemos una tasa real de aquellas person,Js que n.o saben leer ni escri 

bir, siendo ésta de un 9.40% lo que está por debajo del índicedeanal 

fabetismo nacional, el cual es de un 12%. Como podemos observar la 

población en estudio igual que otros corregimientos de nuestro Munici 

pio, presenta un alto índice de analfabetismo comparado con el índice 

nacional. (Ver Figura 17). 

2.3.2 Asistencia a los centros educativos 

De acuerdo al censo realizado en el ano de 1.987, un 35.51% asisten a 

centros educativos, mientras que el 64.48% trabaja o está desemplea 

do. 

Si tomamos como referencia los datos de la Tabla de distribución por 

edades y sexos de la población, el 42% están en edad de asistir a un 

centro educativo, pero sólo lo hace el 35.51%, es decir, que el 36.49% 

en vez de estudiar se dedica a otras actividades, o no hace nada. 

El 12.19% del total de la población, debería asistir al pre-escolar 

y sólo lo hace un 7.97%, dejando de asistir el 7.55%. En la primaria 

debería de asistir el 23.57% nada más lo hacen un 25.06%, para el ba 

chillerato debería de asistir un 23.32% y sólo asisten un 14.13%. 

2.3.3 Grado de escolaridad 

En el corregimiento de Bonda, se pudo observar que un 13.96% lograron 

terminar el quinto ano de primaria, el 38.45% han estudiado bachille 

rato y lograron terminar el sexto un 8.54%. En lo que se refiere a 
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plantel Universitario han asistido un 0.41% y lograron terminar su ca 

rrera el 0.32%. En esta población, escasean los bachilleres técnicos 

vocacionales (Ver Figura 18) 

De lo anterior, se puede establecer que de las 1.616 personas que ccris 

tituyen la población objetivo, 1.217 han asistido a centros educativw 

pero no todas han logrado terminar sus estudios. De las 1.217 perso 

nas, 555 han asistido a centros de educación primaria, a colegios de 

b chilleratos 468, a centros pre-escolares 189, a la Universidad 5, 

y los 399 habitantes que faltan para completar la población nunca han 

asistido a planteles educativos. 

La población de Bonda recibe cursos de capacitación, permitiéndole así 

desempeñar trabajos calificados, de esta manera aumenta sus ingresos 

mensuales. Se encontró un total de 23 mujeres que han recibido curso 

de modistería, 3 de belleza y otros cursos como: pintura, primeros au 

xilios, mecánica, artesania, floristería, muñequería, etc. Estos cur 

sos fueron hechos, algunos por hombres y otros por mujeres. 

2.3.4 Recreación 

En el corregimiento de Bonda hay tres (3) sitios de recreación, entre 

estos tenemos un parque, un campo de footbol y un balneario natural co 

mo es el río Bonda que pasa muy cerca al corregimiento. 
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3. ORGANIZACIONES Y LIDERAZGO 

3.1 ORGANIZACIONES 

El sistema de organización es producto directo de las relaciones de 

asociación que establecen los hombres en su medio social. 

Generalmente se considera que la organización debe partir de la uni 

ficaci6n de inquietudes y actitudes para la consecución de un objeti 

yo específico; de acuerdo con este concepto, hay diferentes formas 

de organización. 

A través de la conformación de estas organizaciones parten las rela 

ciones familiares o de amistad, dado precisamente, por el tipo de co 

munidad específica que se está tratando de analizar con una fuerte 

centralización del liderazgo. 

En este nivel de las comunidades consideradas como tradicionales, es 

te sistema se basa sobre el hecho de satisfacer las necesidades míni 

mas en la comunidad, por lo general sobre la base del desarrollo in 

fraestructural. 

Como concepto operativo, manifiesta las funciones de los diferentes 
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individuos que constituyen un sistema social. Estas funciones anmar 

can una compleja red de relaciones entre los individuos que especiali 

zan y unifican sus actividades para la consecución de fines específi 

cos, socialmente necesarios y satisfacer sus necesidades. 

En la comunidad de Bonda, región objeto de estudio, según las encues 

tas realizadas se observó la existencia de organizaciones, que son 

eje de la comunidad; siendo ésta la Junta de Acción Comunal. 

3.1.1 Junta de Acción Comunal 

La acción comunal es una organización cívica compuesta por los habi 

tantes del corregimiento de Bonda que aunan esfuerzos y recursos pa 

ra procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comuni 

dad. 

Esta junta está conformada por dos comités, un deportivo y el otro 

cívico. 

3.1.2 Bienestar 

En el corregimiento de Bonda, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa 

miliar (I.C.B.F.), presta los servicios de restaurante en los cole 

gios Santa Ana de Bonda y en el colegio Rural Mixto No. 1 y No. 2. 

Tienen una cobertura de 100 y 135 niños respectivamente, los cuales 

pagan el valor de $15.00 por cada almuerzo. 

Las seRoras encargadas son nombradas por la Secretaría de Obra Públi 
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cas, y cuentan con la ayuda de madres de familias que tienen hijos en 

esas escuelas. Los implementos de cocina los facilita el Bienestar; 

el cual no realiza ningún otro programa. 

3.1.3 El Liderazgo 

En todos los conglomerados sociales, existen líderes. 

Un líder es aquella persona que ejerce influencia sobre los aptos de 

los demás y sobre los procesos sociales, tengan o no puesto reconoci 

do. Por consiguiente, cualquier persona puede ejercer liderazgo de 

vez en cuando. 

El líder no es un individuo aislado, es el representante de una clase 

nace entre las masas y es más apto para concentrar la sabiduría de 

ellas. Sin las masas no existirían los líderes. 

El liderazgo en la actualidad es un tema de interés para quienes tie 

nen la responsabilidad de planear programa de acción y educación del 

sector rural. 

Los trabajadores de extensión, están convencidos de la necesidad de 

obtener la cooperación de los líderes formales e informales de las co 

munid:Ides rurales, para lograr una mayor amplitud e intensidad de las 

actividades del servicio de extensión. 

Aún más, las amas de casas de sociedades que viven bajo una dominación 

casi completa de los hombres, por lo menos ejercen una influencia li 
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72 



4. TENENCIA DE LA TIERRA 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La característica fundamental del sector agropecuario está determina 

da por la forma imperante en la distribución de la propiedad rural y 

del crédito, la disponibilidad de maquinaria agrícola, la asistencia 

técnica y el acceso a los mercados. 

Dicho factores a la vez condicionan el aprovechamiento de la tierra 

y el nivel de tecnología de las explotaciones, así como la distribu 

ció/1 de los ingresos. Cuando estos factores básicos de la producción 

y el capital se hallan altamente concentrados, como sucede en el sec 

tor agropecuario colombiano, la consecuencia obiva s el beneficio de 

la minoría afectándose así los intereses económicos y sociales de la 

gran mayoría de la población campesina. 

Dos clases de fen6menos afectan el campesinado colombiano en lo eco 

nómico y social: uno producido internamente dentro del mismo sector 

agrícola, otro que se generan fuera de él y escapan a un control (de 

valuación, inflación, nivel de salario, precios etc.). 

Los primeros determinados por la divergencia en la estructura agraria 
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de propietarios y productores en sus relaciones con la tierra y otros 

factores de la producción, en tanto que los segundos provienen de los 

efectos negativos de la vida económica en general. 

Ambos factores han conducidos a una estratificación de la población 

cuyos polos de distanciamiento se hacen cada vez más evidente y cuyos 

6 intereses pugnan cada día con mayor dureza y magnitud. 

4.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

4.2.1 Tenencia de Tierra 

Los sistemas de tenencia de tierra, consisten en arreglos legales y 

de costumbres que regulan la interacción entre las personas en rela 

ción con la tierra agrícola. 

Considerada en abstracto, dicho sistemas pueden concebirse como un as 

pecto de la cultura, ya que las formas de la tenencia definen los de 

rechos y los deberes de los propietarios, de los arrendatarios y al 

gunas veces, de otros interesados respecto a la tierra. A la vez, los 

arreglos específicos de tenencia que gobiernan las relaciones entre 

las personas respecto a una plantación o aldea agrícola, pueden ser 

concebidas como sistema social concreto. 

La importancia de la tenencia es que regula las relaciones con las per 

sonas, sino también las relaciones con la tierra. 

6
ROJAS MORALES, Ernesto. Debate Agrario, Documentos. Bogotá-Colom 

bia. Agosto 1971. p. 4 



4.2.2 Predios 

Es aquella superficie de la tierra dedicada principalmente a la obten 

ción de productos agrícolas y pecuarios constituido por uno o más lo 

tes de terreno y que es manejada como una unidad económica. 

Respecto a la propiedad privada de países comunistas, la república 

adoptará ciertas medidas necesarias para confiscar las tierras de los 

terratenientes y distribuirlas entre los campesinos que no tienen; ha 

ciendo realid d la consigna del doctor Sun Yal Sen de "La tierra para 

el que la trabaja", con el fin de abolir las relaciones feudales en 

el campo y convertir las tierras en propiedad privada de los campesi 

nos. 

La tierra para el campesino colombiano es algo sagrado y el suminis 

tro de ésta ha constituldo uno de los fines fundamentales de toda re 

forma agraria. Sin embargo, esta afinidad sentimental con determina 

da parcela de tierra no es característica de la agricultura comercia 

lizada. 

En algunos países capitalistas, especialmente Israel el estado es el 

dueño de gran parte de la tierra, la que arriendan por largo plazo a 

los campesinos, reservándose el derecho de posesión. 

4.2.3 Propiedad 

Se entiende por propiedad el patrimonio de una persona natural o juri 

dica. 
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Todos los gobiernos se reservan los derechos de expropiación, median 

te el cual pueden adquirir tierras privadas para utilizarlas con fi 

nes públicos siguiendo determinados procedimientos. 

En los paises comunista no está permitida la propiedad de la tierra; 

toda la tierra es del estado. Aún en las naciones capitalistas el 

estado posee la tierra que está dedicada a bosques públicos, reservas 

militares, caminos y similares. 

4.2.4 Explotación Extensiva 

Es aquella en que se usan cantidades comparativamente pequeña de mano 

de obra y capital por unidad de superficie. 

4.2.5 Explotación Intensiva 

Es aquella en que se usan cantidades relativamente grandes de mano de 

obra y capital por unidad de superficie. 

4.3 TIPOS DE PROPIEDAD EN COLOMBIA 

4.3.1 Latifundio 

Es una propiedad rural de gran extensión y un sistema de explotación 

de la tierra en forma que reduce al mínimo el consumo humano, buscan 

do únicamente la rentabilidad neta de la misma. 

De este sistema se derivan una serie de consecuencias sociales, eco 

nómicas, culturales y ambientales, y aún sicológicas, entre las cua 

les se encuentran las siguientes: ausencia de tecnificación; la esca 
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sa ocupación de la mano de obra en realidad,con la extensión laboral 

de la tierra; la productividad es baja; infra consumo de los campesi 

nos; y obstáculos a la industrialización, debido a que las masas cam 

pesinas carecen de la forma de compra, que pueda crear un mercadomás 

amplio a la producción y de transformación manufacturera. 

En el latifundio hay que tener en cuenta las relaciones de producción 

que surgen de su explotación y de su tenencia. Estas relaciones se 

caracterizan por la obtenci6n de renta de trabajo en especie o en di 

nero a los campesinos que laboran la tierra. 

En Colombia este sistema alcanza cifras impresionantes. Tan sólo un 

3.59% de los propietarios resultan amos y dueños del 64.07% del área 

nacional, todo lo cual adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta 

que muchos de estos grandes propietarios lo son de varias fincas de 

notable extensión o de una sola. 

El latifundio produce dos fenómenos característico: la atomización o 

minifundio y la fragmentación. 

4.3.2 Minifundio 

El minifundio es un sistema de propiedad de la tierra por pequeños 

lotes y fracciones que no bastan para sostener una familia, cuyos cul 

tivos resultan anti-económicos no solo por no permitir el empleo de 

maquinarias e implementos modernos sino por el tiempo que se pierde 

en ir y venir en estas parcelas frecuentemente ubicadas a distancia 

del domicilio del cultivador. Por lo general la insuficiencia de las 
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cosechas y la pobreza de medios significa en gravámenes que pasan so 

bre los pequeños fondos, que al fin caen victIma de la usura de los 

embargos oficiales. 

Esta forma de atomización de la tierra ha surgido en Colombia cono con 

secuencia de la acumulación latifundista de tierras generalmente ubi 

cadas en los Valles y Sabanas fértiles, obligando a los campesinos po 

bres a desplazarse o a congregarse en laderas y pendientes. 

4.3.3 Fragmentación 

Consiste en la explotación de parcelas separadas, en contraste conma 

finca consolidada. Cuando una propiedad está rota en fragmentos se 

hace difícil su manejo, resultando gran pérdida de tiempo y energía. 

4.4 ESTATUS Y PAPELES DE TENENCIA DE TIERRA 

En Colombia hay varios tipos de status de tenencia de tierra, que son 

significativo .del punto de vista sociológico, entre estos figuran: 

terrateniente; propietarios libres de deudas e hipotécas; administra 

dores de fincas; arrendatarios que pagan en efectivo parte en efecti 

vo y parte en productos y parte en ganado, con una parte de la cose 

cha; trabajadores agrícolas: aparceros y jornaleros, estos últimos 

permanentes, temporales, locales y migratorios trabajadores que no 

reciben remuneración porque son miembro de la familia; las definido,  

nes de los status son: 
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4.4.1 Terratenientes 

Un terrateniente privado es una persona que posee una finca pero no 

vive en ella ni la cultiva. Algunas empresas son terratenientes. 

Hay muchos terratenientes ausentista, que posee tierras agrícolas co.” 

como inversión; es frecuente que se considere que las tierras agríco 

las constituyen una buena inversión a largo plazo. 

4.4.2 Propietario pleno 

El operador que es propietario pleno no arrienda tierra ajena. Pue 

de poseer su tierra libre o hipótecada. Tiene control absoluto de 

su finca sin más limitaciones que las reglamentarias gubernamentales, 

que rigen para todo propietario del mismo tipo de él. Si tiene la 

propiedad absoluta de su tierra, puede vender la finca, arrendarlato 

da o una parte, o hipotecarla, según desee. 

4.4.3 Propietarios y cultivadores parciales 

Un propietario y cultivador parcial es el que posee alguna superficie 

de tierra agrícola y cultiva al mismo tiempo tierras adicionales, por 

los cu les paga rentas. Muchos propietarios parciales son muy próspe 

ros desde el punto de vista económico, y es posible que, en realidad 

sean más ricos que muchos propietarios plenos, y realicen operaciones 

mejores que éstos. 

4.4.4 Administrador de finca 

Un administrador es la persona que maneja fincas o cultivos ajenos y 

recibe por este trabajo un sueldo o salario. 
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En esta categoría no se incluye a los encargados, ni a los trabajado 

res normales. Generalmente, ni invierten capital ni corren riesgo 

alguno, sino que son femunerados por un sueldo o salario, además de 

la vivienda y otros emolumentos previamente específicos y que en al 

gunos casos, incluyen un porcentaje de los ingresos netos o brutosde 

la finca o cultivo. El administrador vigila las operaciones y atien 

de las relaciones del negocio, en la forma que indique su trabajo. 

4.4.5 Arrendatarios 

Los arrendatarios constituyen una categoría importante de la tenencia 

de la tierra, Hay varios tipos de arrendatarios: 

4.4.5.1 Ar-endatarios que pagan en efectivo 

Las costumbres entre los arrendatarios es que paguen una renta, ge 

neralmente por adelantado y su cuantía se calcula sobre la base de 

terminada por hectáreas. 

En los arreglos de esta clase, el arrendatario corre todos los ries 

gos que implique el manejo de la granja y el terrataniente ninguno. 

4.4.5.2 Arrendatarios que pagan con productos 

En la zona donde los riesgos son grandes es frecuente encontrar que 

los arrendatarios pagan con parte de la cosecha. 

4.4.6 Trabajadores agrícolas 

Hay dos clases de trabajadores agrícolas: aparceros y jornaleros. 



81 

4.4.6.1 Aparceros 

Es aparcero el trabajador que recibe una parte de la cosecha, pero 

sin aportar equipo de trabajo, semillas ni fertilizantes. La tierra 

que trabajan los aparceros no es raro que forme parte de una empresa 

mayor que es manejada por el propietario como una sola unidad. 

4.4.6.2 Jornaleros 

Abarcan los trabajadores agrícolas que reciben una remuneraci6n en 

efectivo por los servicios prestados en la finca. 

4.4.6.2.1 Trabajadores agrícolas permanentes. El trabajados perilla 

nente trabaja bajo la vigilancia diaria del propietario, hace lo que 

le ordenen, pero se espera que tenga ciertos conocimientos de agrl 

cultura, entre los cuales debe estar adecuado manejo de maquinaria y 

el cuidado de los animales agrícolas. Al trabajador permanente sue 

le pagarsele un sueldo mensual en efectivo, cuya cuantía es determi 

nada mediante la costumbre o el acuerdo previo. 

4.4.6.2.2 Trabajadores agrícolas temporales locales. Se puede con 

tratar a residentes agrícolas locales como trabajadores temporales en 

la época de mayor volumen de trabajo. Estas personas se remuneran 

con jornales en efectivo, ya sea por hora, por día o por unidad de 

trabajo. 

4.4.6.2.3 Trabajadores agrícolas temporales migratorios. La rela 

ción de éstos con la tierra se basa en un contrato de trabajo cuyo 

plazo es corto. Estos pueden ser remunerados por unidad de trabajo. 
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4.4.6.2.4 Trabajadores familiares no remunerndos. En la mayoría de 

las granjas familiares, la fuerza principal de trabajo la constituye 

el propio propietario. Sin embargo, éste es ayudado por los mien: 

bros de su familia, que no reciben remuneración y ejecutan varias ta 

reas movidos por el deber. 

Tomando en consideración las definiciones conceptuales expuestas, an 

teriormente hemos construido la Tabla 5, la cual ahalizaremos a con 

tinuación. 

Básicamente consideramos las variables: t'amaño de la explotación, te 

nencia de la tierra, manejo, condiciones jurídicas y forma de pago 

de las tierras tomadas en arriendo, las que nos permitirá en contras 

te con los criterios teóricos colegir los análisis respectivos, en 

efecto podemos observar que en el corregimiento de Bonda en su sector 

rural necesariamente se ubica en la categoría de agricultura minifun 

dista ya que el 100% de Las explotaciones están por debajo de 20 hec 

táreas en su frontera agrícola, además las características tecnológi 

cas la categorizan como explotaciones extensivas sin un apoyo lógico 

que vislumbre la más minlma posibilidad de desarrollo, por otra par 

te su origen histórico se remonta al aspecto de atomización de tie 

rras como consecuencia de la acumulación latifundista de otras, ante 

riormente el corregimiento de Bonda constituía uno de los centros de 

producción de productos agrícolas y pecuarios para el abastecimiento 

de los centros de consumo, principalmente el Municipio de Santa Mar 

ta, además reafirma su condición de minifundista el hecho de que el 



Tabla 5. DISTRIBUCION DE LA TIERRA, NUMERO DE EXPLOTACIONES. CORREGIMIENTO DE BONDA, 1987. 

Tenencia Manejo Ccndición juridka Formas de paqcs tierras a=endada 

Tamaño Total Propia % Arren % 
dada 

Otros % Prcduc % 
tor 

Admi % 
nist 
tradx 

Perso Gdqier 
rana no 
tural 

Cantidad cantidad Aparc e 
en forma m espe TOS 

efectiva ci e 

o - 5 71 69 97.19 1 1.405 1 1.405 70 98.6 1 1.40 71 1 

6-10 4 3 75.00 - 1 25.000 2 50.0 2 50.00 4 

11 - 15 1 1 100. 03 - - - 1100.0 - - 1 

16 - 20 1 1 100.00 - - - 1100.0 - - 1 

21-Más 3 2 66.70 1 33.300 - - 2 66.7 1 33.30 3 1 

TOTAL 80 76 95.00 2 2.500 2 2.500 76 95.0 4 5.00 80 2 
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97.19% de la población agrícola poseen fundos ubicadas en el rango 

O y 5 hectáreas de extensión, con condiciones económicas de tipo mar 

ginalista o de subsistencia. 

4.5 LOS ESTATUS 

Mirando las características de los estatus se observa que en términos 

generales el 95% de la población agrícola se constituyen como propie 

tarjo plenos, un 2.5% constituyen la categoría de arrendatarios y el 

2.5% restante son cultivadores parciales. 

Ahora bien es importante desglosar en términos particulares la compo 

sici6n de la tenencia, lo cual nos demuestra lo siguiente: las eplo 

taciones ubicadas entre O y 5 hectáreas en un 97.19% son propias, un 

1.405% son arrendatarios y un 1.405% son cultivadores parciales; de 

las explotaciones ubicadas entre 6 y 10 hectáreas el 75%, son propias 

y el 25% restante con cultivadores parciales; las que se encuentran 

entre 11 y 15 hectáreas en un 100% son propietarios lo mismo que las 

que están en 16 y 20 hectáreas, en cambio Las explotaciones que tie 

nen 21 hectáreas o más en un 66.7% son propias y el 33.3% son arren 

datarios. 

En cuanto al manejo se refiere se observa que el 95% de las explota 

ciones son manejadas por sus dueños y productores, mientras que el 5% 

son por administración delegada, concentrándose el mayor porcentaje 

de administración delegada en los rangos O - 10 hectáre s 51.4% y 21 

o más hectáreas, el 33.3% del total. Aunque parezca contradictorio 

merece un poco de análisis este hecho ya que una administración dele 
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gada es índice de un tipo de relaciones económicas diferente a las 

de marginalismo, en otras palabras significa de que un 5% de la po 

blación agrícola en el corregimiento de Bonda constituye otra catego 

ría ya que sus propietarios han tomado estos fundos como sitio de re 

creación más no como fuente principal de ingresos, sino probablemente 

por efecto de otras- variables tales como, la inflación, depreciación, 

de la moneda, etc., a mediano y largo plazo estos fundos constituyen 

una fuente de acumulación de capital. 

En relación con las condiciones jurídicas de los propietarios el 100% 

son personas jurídicas naturales con los derechos y deberes que cons 

tituyen la constitución nacional con sus normas de derecho de propie 

dad. Lo que nos indica que la condición de empresario en este corre 

gimiento por no decir que es nula es apenas embionaria, sin que has 

ta la fecha se presente la posibilidad de que se funden instituciones 

u organismo de tipo comunitario tales como: cooperativas, asociación 

de usuarios campesinos, etc. 

Además la posibilidad de ensanchamiento de las fronteras agrícolas es 

cerrada ya que las tierras baldías o del Estado se han agotado. 

4.6 RELACIONES DE PRODUCCION 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las explotaciones son chicas; 

tan chicas, que incluso con la aplicación de técnicas adicionales, 

seria imposible dar a la familia un mínimo aceptable nivel de vida. 

Ya hemos dicho 97.19% de las explotaciones promedian menos de 5 hec 
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tareas, a esto se adiciona un factor más que dificulta un nivel de vi 

da aceptable, el 100% de dichas explotaciones se encuentran ubicadas 

en suelos pobres, o en laderas erosionadas, sujetas al efecto de la 

erosión. 

Estas pequeñas pertenencias se caracterizan por disponer de recursos 

limitados tanto de tierras como de capital, trabajo abundante y crite 

rio administrativo desarrollado. 

La relación entre tamaño de la pertenencia y la productividad, es com 

pleja. En términos de eficiencia económica (por ejemplo, la proposi 

ci6n de producciones en bruto en relación con relaciones en bruto), 

no existe debida correlación con el tamaño de la tierra. 

Sin embargo en términos de producción por hectáreas, a las pequeñas 

pertenencias; tienden a mostrar mejores rendimientos. De todo esto 

podemos destacar el hecho de que la mano de obra es abundante debido 

a que las relaciones de producción son administradas pot la unidad 

familiar con mano de obra familiar lo cual simplemente traduce una sub 

utilización de la misma. 



5. COUCLUSIOES 

El presente estudio descriptivo arrojó resultados que nos permitenlie 

gar a las siguientes conclusiones: 

5.1 La mayor parte de las viviendas en el corregimiento de Sonda, se 

encuentran construidas en bareque, techos de zinc y pisos de cemento. 

5.2 El tamaño promedio por casas en el corregimiento de Sonda es de 

6.9% personas por familia. 

5.3 El promedio de personas por habitación fue de 2.5%. 

5.4 El 100% de las. viviendas en el corregimiento de Bonca carecen de 

alcantarillado. 

5.5 En la distribución de la población por sexo y edad un alto por 

centaje del sexo femenino con un 52.22%, mientras que el masculino con 

un 47.78%. 

5.6 La procedencia de la población del corregimiento de Bonda está 

constituida por personas de diferentes regiones del país. 

El mayor indice lo tiene el Departamento del Magdalena con un 63.67% 

del total de la población. 
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5.7 Del total de la población, el 59.6% se encuentra desempleada. 

5.8 En el corregimiento de Bonda el 23% de las familias se encuentran 

devengando por debajo del salario mínimo. 

5.9 En el corregimiento de Bonda se observó que más del 76.87% de 

las familias gastan entre 1.000 a 30.000 pesos mensuales. 

5.10 El corregimiento de Bonda presenta un alto índice de analfabe 

tismo, con un 9.40% siendo el nivel nacional del 12%. 

5.11 El corregimiento de Sonda en su sector rural se encuentra en la 

categoría de explotaciones minifundistas en un 100%, el 97.19% de la 

población agrícola poseen fundos que se colocan en el rango O - 5 hec 

táreas de extensión con condiciones económicas marginalistas. 

5.12 El 95% de las explotaciones son de propiedad plena, el 2.5% son 

arrendatarios y el otro 2.5% son cultivadores parciales. 

5.13 En cuanto al manejo 'el 95% de los fundos son explotados per sus 

propietarios y el 5% son explotados por administración delegada. 

5.14 Para este corregimiento (sector rural) la mano de obra resulta 

ser abundante ya que las explotaciones son realizadas por la unidad 

familiar, lo cual simplemente traduce una sub-utilización de la misma. 



6. RECOMENDACIONES 

Dada la categorización de los fundos en minifundistas plenos, con condi 

ciones económicas marginalistas y de difícil adecuación agrícola se re 

comienda: con miras al mejoramiento del nivel de vida de esta sub-regi6n 

del corregimiento de Sonda, sería necesario la implementación de políti 

cas de orden social y económico, en tal circunstancia la Universidad po 

dría constituirse en un elemento de cambio tomando como plan bandera re 

giones como estas y adelantar allí programas de extensión rural para pro 

porcionar cambios en lo social y tecnológico como por ejemplo: impulsar 

la creación de organizaciones como acción comunal, asociación de usua 

nos campesinos, grupos precooperativos, suministrando para ellos aseso 

ría y educación lo cual necesariamente repercute en un mejoramiento so 

cio-económico para el corregimiento de Sonda. 

En tal circunstancia recomendamos a la Universidad fundar su unidad de 

extensión a la comunidad por medio de la cual se definirían las políti 

cas de proyección a la comunidad en procura de entrar a resolverlos pro 

blemas de la región, incrementando la aplicación de nuevas tecnologías 

en los procesos productivos, generando condiciones de cambio social que 

finalmente desenbocarían en un mejor nivel de vida y por consiguiente 

servirá como punto de partida para el logro de un armonico desarrollo 

económico y social de la región como entorno en el cual se mueve nuestra 

alma maten. 
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3. Material predominante del piso? 

Baldosín 4 
Cemento 3 
Tierra 2 
Otro 1 

1. Cuánto gasta la familia en alimen 
taci6n? 
DiarioS 
Mensual $ I 1 1 1 

21 22 23 24 25 

2. Cuántas familias hocy en la vivir 

da? 
26 27 

9. Cómo obtuvo usted esta casa? 

Comprada 36 
Construcción 37 
Propia 38 

Heredada 39 
Invasión 40 
Regalada 

7. Cuántas personas habitan en la 
vivienda? 
(Incluye niños de meses) 

33 34 

8 Esta vivienda es: 

Propia con título 5 
Propia sin titulo 4 
En adquisición 3 
Arrendada - 2 35 
La ocupa sin pago 1 

ANEXO 1. ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

[ Nombre del Jefe del hogar: 

IDENTIFICACION 

12 ?4 5 6 7 8 9 11) 11. 12 ni 14 

o. iunl  i Có" go Día Mes —Ro A 

tar. wio 

Fecha datos 

Dirección de la familia: 

4. Material predominante del techo? 

Concreto 7 
Eternit 6 
Teja 5 
Zinc 4 
Paja 3 
Desecho 2 
Otro 1 

5. Material predominante de 
des? 

Las Pare 

Ladrillo 5 
Madera 4 
Bahareque 3 30 
Desecho 2 
Otro 1 

6. Cuántos cuartos en total tiene la 
vivienda?(Incluye sala, comedor, 
cuanto servicio. No incluye baño 
y cocina). 

31 32 



A. Colocar parentesco respecto al jefe 
de familia. 

1 Parentesco 

Sexo: Masculino 1 Femenino 

Estado Civil Casado 
Separado o di 
vorciado 
Soltero 
Unión libre 
Viudo 

Edad: 
El número de años para los mayores 
de un año. 
Un(o) para los menores de un aho 

Lugar de Nacimiento: 

Nombre del Municipio y las tres pri 
meras letras del Departamento. 

Tiempo de residencia: 

El número de años para los que lle 
van más de un aho. 
Un(o) para los que llevan menos de 
un año. 

Alfabeto: 

Analfabeto 1 Alfabeto 2 

H. Asistentia: 

No asiste a centro educativo 1 
Si asiste a centro educativo 2 

(A mayores de 3 años). 

Nivel: 
Pre-escolar 1 
Primaria urbana 2 
Primaria rural 3 
Bachillerato Básico 4 
Bachillerato Clásico 5 
Secundaria Tec.o Vocacio 
nal. 6 
Otra secundaria 7 
Normalista 8 
Universitario 9 
Otro 10 

En la segunda columna anote el 
último año aprobado. 

Otros cursos: 
Anotar el curso especifico. 

ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

En la columna correspondiente a cada pregunta, colocar el número que se le asigna a 

cada una de las respuestas expuestas. 

M. Trabaja: 
No trabaja 1 
Trabaja en el 
hogar. 2 
Trabja fuera 3 

Oficio específico. 

Horas que trabaja: 
Colocar el número de horas que 
trabaja al día. 

Posición 

Dueño 1 
Empleado 2 
Trab.Indepen 3 

Dinero aportado: 

Dinero aportado por cada uno de 
Los.  miembros de la familia por - 
mes. 

CJ 



ANEXO 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 
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