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RESUMO: Las percepciones y dificultades de los pequeños productores en zonas que padecieron históricamente
el conflicto armado, son de suma importancia para comprender el escenario actual de construcción de paz. El
presente artículo tiene por objetivo aportar a tal análisis la perspectiva de los habitantes de la zona rural de la
región de Urabá. Examinando la vulnerabilidad y resiliencia de su población, así como las dificultades que sus
habitantes tienen para lograr inclusión económica, política y social, se presenta un estudio de identificación de
necesidades básicas insatisfechas de pequeños productores, así como de sus percepciones de su trabajo en zonas
rurales como aporte a la construcción de paz. Es solo desde esta mirada de frente a la población, que se puede
evidenciar cómo las problemáticas sociales aquí descritas se articulan con los desafíos que tienen para fortalecer
el tejido social, así como los nuevos retos que el Urabá antioqueño y chocoano enfrentan en la construcción de
paz.

PALAVRAS  CHAVE:  Construcción  de  paz,  necesidades  básicas  insatisfechas,  pequeños  productores,
percepciones,  dificultades,  resilencia.

ABSTRACT:  Understanding  the  difficulties  and  perceptions  of  small  agricultural  producers  in  zones  that
historically suffered the hardships of the armed conflict are of great importance for understanding the scenario
where peace building is taking place. The objective of the present article is to contribute to such analysis the
perspective  and  social  conditions  of  the  people  living  in  rural  areas  of  the  Uraba  region.  Examining  the
vulnerability  and resilience  of  its  population,  as  well  as  the  difficulties  of  its  inhabitants  have  to  achieve
economic, political, and social inclusion, a study here is presented regarding the identification of unfulfilled basic
needs of small agricultural producers in the region, as well as their perception regarding their work on rural
areas towards peace building processes. It is only through this view, centered in the people, how the social issues
here described can be articulated with the challenges they have to strengthen the social fabric, as well as all the
new challenges that the region of Uraba in Antioquia and Choco face in their peace building efforts.
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Necesidades Básicas Insatisfechas de los Productores en la Zona Rural de la Región de 
Urabá, Colombia  
 

a) Introdução;  
 

Las percepciones y dificultades de los pequeños productores en zonas que padecieron 
históricamente el conflicto armado, son de suma importancia para comprender el escenario 
actual de construcción de paz. El presente artículo tiene por objetivo aportar a tal análisis la 
perspectiva de los habitantes de la zona rural de la región de Urabá. Examinando la 
vulnerabilidad y resiliencia de su población, así como las dificultades que sus habitantes tienen 
para lograr inclusión económica, política y social, se presenta un estudio de identificación de 
necesidades básicas insatisfechas de pequeños productores, así como de sus percepciones de su 
trabajo en zonas rurales como aporte a la construcción de paz. Es solo desde esta mirada de 
frente a la población, que se puede evidenciar cómo las problemáticas sociales aquí descritas 
se articulan con los desafíos que tienen para fortalecer el tejido social, así como los nuevos retos 
que el Urabá antioqueño y chocoano enfrentan en la construcción de paz. 

 
b) Objetivos;  
 
Aportar al análisis de la perspectiva de los habitantes de la zona rural de la región de 

Urabá examinando la vulnerabilidad y resiliencia de su población, así como las dificultades que 
sus habitantes tienen para lograr inclusión económica, política y social, se presenta un estudio 
de identificación de necesidades básicas insatisfechas de pequeños productores, así como de 
sus percepciones de su trabajo en zonas rurales como aporte a la construcción de paz.  

 
c) Metodologia;  
 
La investigación que soporta los planteamientos expuestos en este artículo, se desarrolló 

a partir de un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo sobre ¿Cuáles son las necesidades básicas 
insatisfechas de los pequeños productores en la zona rural de la región de Urabá y cómo a pesar 
de estas dificultades contribuyen a la construcción de paz desde su labor en el campo?   
El análisis cuantitativo consistió en el examen de datos Pandas v0.18.0, en el lenguaje de 
programación Python v3.5.1, usado para la transformación a gráficos de la información 
recopilada sobre las necesidades básicas de los pequeños productores. En términos generales, 
el artículo examina cómo se construye paz desde la labor en el campo y a partir de la 
participación de las comunidades campesinas en los planes productivos. Además, evaluar la 
importancia del bienestar de las comunidades a partir de la implementación de políticas públicas 
que permitan disminuir la pobreza económica y multidimensional.  
 

La metodología también incluyó un análisis de fuentes secundarias y la aplicación de un 
cuestionario a una muestra representativa de 302 familias agricultoras vinculadas al proyecto 
“Fomento de cultivos” pertenecientes al convenio entre el Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural y la Fundación de Estudios Superiores de Urabá “Antonio Roldán Betancur” 
– FESU, en los años 2016-2017.   
  

Para dicho estudio, el cuestionario indagó por las necesidades básicas insatisfechas de 
los pequeños productores: el nivel educativo, los servicios de salud, condiciones de la vivienda 
y acceso a servicios de agua potable y acueducto. El trabajo de campo incluyó la recolección 
de fuentes primarias a través de entrevistas basadas en la percepción y  labor del campesinado 
en las zonas rurales a 8 líderes conocedores de los procesos políticos y comunitarios en 15 
municipios; a saber: Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San 
Pedro, San Juan, Turbo y Vigía del Fuerte, (ubicados en el departamento de Antioquia,) y 
Acandí, Unguía, Carmen del Darién y Riosucio (localizados en el departamento del Chocó).   
  

Las entrevistas, giraron en torno a preguntas que indagaban por las dificultades al 
progreso del pequeño productor en los municipios, sus espacios de participación ciudadana, la 
contribución de su labor y la de sus organizaciones comunitarias a la construcción de paz.  Así 
mismo buscaban otros procesos e iniciativas de paz en el territorio que dieran cuenta de la 
incidencia y aportes de los proyectos productivos a la construcción de paz desde las 
comunidades.  

 
d) Apresentação dos resultados e discussões;  
 
En términos generales, las necesidades básicas de los pequeños productores no son 

cubiertas de una manera tangible e inmediata. Al verse afectada su calidad vida en la prestación 
de los recursos mínimos como una vivienda digna, agua potable, acueducto, atención sanitaria 
y vías adecuadas, sin embargo, parte de este sector parece disponer del interés y la motivación 
requerida frente al avance del proceso. Otro aspecto que agudiza la apatía es la baja capacidad 
económica de varios líderes, que en algunos municipios pueden ver limitada su participación 
en capacitaciones, eventos y espacios de discusión o información que podrían contribuir al 
conocimiento y socialización en sus comunidades de procesos comunitarios importantes a los 
que deben integrarse con la implementación del acuerdo de paz.  

Se debe agregar que el campo ha sido uno de los sectores más vulnerables y vapuleados 
por décadas de confrontación armada, sin embargo, es el sector más comprometido y dispuesto 
a trabajar en la construcción de un proceso de paz equitativo para todos los actores del conflicto. 
En Urabá se debe buscar un balance en el cual la población rural aporte su trabajo y compromiso 
y los entes gubernamentales respondan con acompañamiento y apoyo económico a este 
esfuerzo. En ese mismo orden de ideas, los proyectos productivos han implicado avances 
considerables respecto al apoyo y cohesión de las organizaciones comunitarias. Así mismo, 
deben ser destacados los esfuerzos hechos por el Ministerio de Agricultura y los entes 
territoriales y las instituciones comprometidas con ampliar el sector agrícola con criterios 
inclusivos y de seguridad alimentaria.  

Conviene subrayar que los pequeños productores de la subregión del Urabá Antioqueño 
y Chocoano, requieren ser partícipes en la construcción de políticas públicas nuevas que se 
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ajusten a las realidades territoriales de sus pobladores, de manera que no se vean forzados a 
acoplarse a los planteamientos del sector desde los entes municipales o el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural exclusivamente. Habría que mencionar además que la 
integralidad de los proyectos garantiza un mayor y mejor impacto. Esto se traduce en la 
inversión de recursos, materias primas y finanzas, reconocimiento de la importancia de la 
economía campesina, familiar y comunitaria.   

La acción de labrar y cultivar la tierra es un aporte significativo que fomenta la paz, la 
reconciliación y la reparación, por ende, se constituye en el pilar fundamental para una paz 
sólida y duradera. Los campesinos son los protagonistas para que los acuerdos se concreten, 
esto por supuesto en contubernio con entes gubernamentales y los actores armados integrados, 
no solo las FARC, sino de igual forma la policía y el ejército quienes deben también asumir 
responsabilidades. Son las víctimas del conflicto las que deben asumir el papel protagónico en 
este proceso de redención; su vocación y mística por la tierra, es un fuerte componente y la base 
de una reconciliación paulatina y próspera para que el país vislumbre los beneficios de la paz.   

Cabe señalar que la exclusión de los pequeños productores del crecimiento y del alto 
porcentaje de NBI, limita su acceso de manera democrática a los procesos de toma de decisiones 
públicas, impiden desarrollar sus proyectos de vida y afianzar sus libertades políticas y 
económicas reduciendo su papel en el proceso de construcción e implementación de los 
acuerdos. No obstante, se evidencia el compromiso de la población con la construcción de paz 
y el reto de los gobiernos nacional y local de corresponder esos esfuerzos.   

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011) plantea que el modelo de desarrollo 
rural está caracterizado por una alta informalidad de los derechos de propiedad y en los 
mercados de trabajo en el campo:  

 En primer lugar, se excluye a los productores agropecuarios del acceso a créditos, otros 
servicios y apoyos del Estado; y en segundo, se propicia la pobreza al remunerar a los 
trabajadores y jornaleros por debajo del salario mínimo cuando ni siquiera cuentan con servicios 
de protección social (p. 28).   

 De acuerdo con Hernández (2015) en el caso del Urabá “la violencia política y la lucha 
por la tierra han estado en el centro del conflicto” (p.132). Vivimos una fase de remilitarización 
de los campos y un nuevo auge del paramilitarismo en todo el país (Generación Paz, 2016).  En 
ese sentido, en el acuerdo para la terminación del conflicto aparecen dos temas muy fuertes en 
los que el fenómeno paramilitar está presente: el desarrollo agrario y la restitución de tierras a 
las víctimas (Molano, 2012). Según un informe de la revista Semana (2012) el 80% de los 
pequeños campesinos tiene menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son 
microfundistas.  Para Herrera (2015) “se requiere voluntad política y acciones concretas en 
materia de políticas y estrategias para el campo orientadas a disminuir el alto índice de 
concentración de tierras” (p.112).   

 En este contexto, la población rural involucrada en procesos de reclamación de tierras 
y defensa de sus territorios, se encuentra amedrentada en razón de las presiones y amenazas de 
grupos armados al margen de la ley (El Espectador, 2012) en razón de los antecedentes de 
violencia padecidos por otros grupos políticos vinculados en el pasado a procesos de defensa 
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de derechos humanos o desmovilización (Martín, 2016). Desde inicios del año 2012, se han 
multiplicado las denuncias por conminaciones de los denominados “ejércitos anti-restitución 
acusados de interponerse en el proceso jurídico que adelanta el Estado para devolver los 
terrenos arrebatados a campesinos. Ahora, dichas organizaciones reconfiguradas buscan atacar 
a quienes lideren los procesos de retorno y desde el ejercicio de la violencia se enfocan en la 
concentración de la propiedad rural (Ávila, 2016; El Espectador, 2012; Escalante, 2013, pp. 32-
39).   

 En el contexto regional, dentro de los conflictos políticos y agrarios, aparecen las 
perspectivas de los líderes:  

El tema de que los campesinos vuelvan nuevamente a sus tierras, este sería un factor 
importante, el otro es el tema también de la titulación, adjudicación de predios baldíos y todo 
este tema que los productores puedan tener su área propia para producir, debe ir acompañado 
también de inversión, del tema de la ciencia, de la tecnología, que los productores se capaciten 
(Víctor Manuel García, entrevista personal, 15 de febrero de 2016).  

Para los líderes Víctor Manuel García en el municipio de Chigorodó y Wilson Gallego 
presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, La Candelaria (Arboletes) el 
retorno y la restitución (la adjudicación de predios baldíos y la titulación) son aspectos a tratar 
para evitar que vuelva la violencia dado que muchos agricultores están “rodeados de grandes 
latifundios que solo ocupan dos o tres personas”, mientras ellos no tienen donde producir y “las 
mejores tierras cercanas al pueblo están en manos de oligarcas y hacendados; mientras los 
campesinos poseen tierras ubicadas en los sitios más lejanos y de difícil acceso”, (Luis Alcívar, 
Unguía, entrevista personal, 25 de febrero de 2016).  

Los campesinos solicitan al Estado apoyo para legalizar los predios “legalizar nuestras 
tierras, porque la mayoría por lo menos en esta comunidad no tiene títulos, no tiene escrituras” 
(Esmeralda Mercado, Necoclí, entrevista personal, 17 de febrero de 2016). También, es 
fundamental articular otros sectores para apoyar la labor del pequeño productor en el campo y 
en la construcción de paz:  

No podemos hacer un proceso con la gente donde se excluye un sector, si el campesino 
es excluido del sector o de todas estas redes o de toda esta construcción de paz ya no vamos a 
tener paz, necesitamos trabajar la paz con todos y cada uno de los sectores que conforman esta 
sociedad. (Jazmín García, Turbo, Antioquia, entrevista personal, 18 de febrero de 2016).   

 La legalización de predios no constituye la única dificultad, también el ambiente de 
amenazas y violencia que padecen muchos líderes comunitarios preocupa al gobierno y a las 
organizaciones a cargo de la protección de los derechos humanos, en el país: “este año, han sido 
asesinado 70 defensores de derechos humanos, de los cuales 30 muertes ocurrieron después del 
inicio del cese al fuego entre el Gobierno y las FARC a pesar del progreso del proceso de paz” 
(Gutiérrez, 2016). La estigmatización de los representantes comunitarios es una problemática 
seria. Por ello, “el Gobierno anunció una serie de medidas para proteger la vida e integridad de 
los representantes y líderes sociales tras el aumento en las amenazas y atentados” (El 
Espectador, 20 de noviembre de 2016).  
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 Si bien todos los municipios de la subregión tienen prioridad para el buen desarrollo 
del posconflicto, es importante aclarar que ninguno de los 15 definidos en la investigación hace 
parte de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización; de los 8 campamentos se 
encuentran sólo 2 en la subregión: 1 en el Chocó, en el municipio de Riosucio y otro en 
Antioquia, en Vigía del Fuerte (Telesur, 2017). En el monitoreo de la Organización de las 
Naciones Unidas, los pequeños productores rurales afirman estar escépticos sobre las garantías 
de seguridad en el territorio.  

Las limitaciones del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza y una privatización 
de la seguridad en un contexto tan complejo implicarán recursos y garantías para proteger a 
víctimas, líderes y excombatientes (Girón, 2015). La incertidumbre entre los habitantes de la 
subregión es alarmante y los líderes ya denuncian inestabilidad en la zona ya que las energías 
de los pequeños productores no se encuentran debidamente canalizadas hacia construcción de 
un nuevo modelo agrario sino enfocado a preocupaciones individuales que minan la confianza 
y restan fuerza a posibles iniciativas. Según el Informe IECHA (2015) “si el Estado no llena 
rápidamente los vacíos dejados por una eventual desmovilización de las FARC-EP, otros 
actores lo harán, especialmente si se trata de zonas estratégicas para el control de economías 
ilegales” (p.15).   

 Para Posada (2011), la desmovilización de las AUC ha aumentado la delincuencia 
común; “en Urabá se registró la presencia de al menos seis Bacrim. El Clan del Golfo fue el 
grupo que alcanzó una mayor presencia en nueve municipios” (p.335). Así mismo, se 
evidencian las dificultades para garantizar seguridad a los líderes reclamantes:  

Las víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras viven bajo amenaza, los 
líderes campesinos que están al frente de procesos organizativos para luchar por la restitución 
de las tierras requieren de esquemas de seguridad para movilizarse dentro y fuera del territorio. 
(Posada, 2011, p.331)  

El abandono del Estado, la interrupción o limitado acompañamiento a los planes 
productivos familiares, la persistencia de los grupos armados en el territorio y los problemas 
sobre la titularidad de la tierra, refuerzan el temor de los pequeños productores, y los empujan 
a dejar sus parcelas y migrar por necesidad. En el municipio de Arboletes, el proceso de 
desmovilización compromete un proceso complejo de retorno y reinserción, de acuerdo con el 
líder Pacheco:   

El gobierno está en un proceso de paz con la guerrilla (las FARC), yo pienso de que se 
han quedado cortos en la preparación del terreno que se nos vienen ahora, la situación que se 
nos va venir cuando ya se produzca la desmovilización de la gente, porque los guerrilleros son 
gente que forman parte de las comunidades rurales más que todo, y a donde van a volver los 
guerrilleros, a nuestros sitios y a nuestros territorios. (Francisco Pacheco, Mendoza, entrevista 
personal, febrero 24 de 2016)  

 Se evidencia un desasosiego por el destino de los campesinos frente a la posible 
convivencia con los ex- combatientes reinsertados a la vida civil. Algunos, afirman que se 
generaría un conflicto similar al que tuvo lugar en razón de la ley 795 de 2005 de Justicia y Paz. 
Los reinsertados del paramilitarismo por ejemplo, continuaron delinquiendo. En el caso de 
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Unguía, en donde la guerrilla hizo presencia, el líder comunitario Pedro Jiménez hace un 
llamado al gobierno y afirma que el Estado debe responder por los excombatientes “no nos deje 
solos porque si nos deja solos, los perdedores somos los civiles”. 

 
e) Considerações finais; 
 
Es relevante resaltar el hecho de que una oferta institucional insuficiente y la falta de 

garantías respecto a las condiciones de seguridad, podría implicar una posible cooptación de 
los desmovilizados por parte de otros actores armados o que los ex combatientes terminen 
fortaleciendo las dinámicas de delincuencia común y violencia urbana.  

Se sugiere para futuros trabajos de investigación mejorar la capacidad financiera y 
logística de las instituciones a nivel local para contener estos fenómenos puede ser reducida e 
insuficiente, así que el contexto de posacuerdos posiblemente va a implicar responsabilidades 
nuevas para instituciones locales en un momento en que sus capacidades actuales ya están 
desbordadas.  

Para finalizar cabe ressaltar que en la región existe una cantidad muy grande de 
necesidades básicas insatisfechas que afectan la calidad de vida de sus habitantes, vivienda 
digna, agua potable, acueducto, atención sanitaria y una infraestructura vial adecuada, no 
obstante, un segmento de la población no muestra el interés necesario y no cuenta con la 
motivación de cara a la evolución de la transformación que la zona necessita y la situación de 
los líderes sociales es compleja por el apoyo que estos deben generar a los campesinos con la 
legalización de títulos de tierra. Lo anterior es preocupante para la región del Urabá, donde se 
pretende impactar al conocimiento en las comunidades con criterios inclusivos, a través de la 
economía campesina y familiar con la legalización de los títulos de tierras que una vez fueron 
arrebatados por el conflicto armado. 
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