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La organización campesina y la reforma agraria en el departamento de Bolívar, 1961-1977 

Jesús Castro Fontalvo. ( cafon1994@gmail.com) Universidad del Atlántico, Colombia 

En esta ponencia se analiza la formación de las asociaciones de usuarios campesinos y uno de los 

proyectos de reforma agraria realizada en el departamento de Bolívar, a través de tres ejes 

fundamentalmente. En el primero, se hace una valoración sobre la estructura agraria del 

departamento de Bolívar, con el objetivo de identificar los problemas en relación con el 

aprovechamiento, la distribución y la tenencia de la tierra. En el segundo, se analiza cómo se 

organizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y cómo o de qué manera se llevaron a 

cabo una serie de luchas y disputas por el acceso a la tierra en el departamento. En el último, se 

estudia una de las reformas implementadas por el gobierno para desarrollar el campo bolivarense 

a través de la ejecución del proyecto Bolívar 1. Para alcanzar los objetivos, se trazó una ruta 

metodológica que incluyó el arqueo de bibliografía con fuentes primarias. Sobre estas últimas, se 

utilizaron: Censos agrarios, Informes del Ministerio de Agricultura, prensa nacional y regional, 

Proyecto Bolívar No.1 y testimonios orales de algunos actores sociales involucrados en las 

disputas por la tierra y la ejecución de la reforma agraria en esta unidad departamental. 
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Debates sobre la reforma agraria en Uruguay (1959-1989) 

Agustín Juncal Pérez. (agustin.juncal@cienciassociales.edu.uy) Departamento de Ciencia 

Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay 

Esta ponencia analiza los debates sobre las estructuras agrarias en Uruguay durante 1959-1989, a 

partir de la distinción de tres momentos. El primero abarca el período democrático (1959-1973), 

donde existió una convergencia casi absoluta en la agenda pública del sistema político por estudiar 

las posibilidades de una reforma agraria para solucionar las secuelas sociales y económicas de 

una concentración de la tierra con orígenes decimonónicos. Hubo opciones dicotómicas: por un 

lado, proyectos liberales -muchas veces apuntalado por visiones católicas- que abogaban por un 

aumento de la productividad garantizando la propiedad privada de la tierra; y por otro lado, una 

visión más socializante que promocionaba la reforma agraria fundamentalmente con base en la 

igualdad. El segundo corresponde a la ruptura instaurada por la dictadura civil-militar (1973-

1985) que, a pesar de que mantuvo la estructura burocrática del Instituto Nacional de 



Colonización (encargado de dirigir las políticas públicas de tierras desde 1948), tuvo una 

incidencia marginal en el mercado de tierras. El tercero estudia el retorno democrático (1985-

1989) como antesala de la década de los noventa donde la reforma agraria desaparece 

definitivamente del horizonte político, incluso dentro de la izquierda uruguaya. 
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Disputas y conflictos sociales por la tierra en el departamento del Magdanalena (Colombia), 

1960-1980 

Tomás Caballero Truyol (tfcaballero@gmail.com) Universidad del Atlántico, Colombia 

Esta ponencia analiza cómo los problemas sociales y agrarios generaron conflictos y tensiones 

por la tierra en el departamento del Magdalena (Colombia), entre 1960 y 1980. Un periodo 

marcado por el descontento social de los campesinos sin tierra y por el estallido del conflicto 

armado en el interior de Colombia. Además, la deceleración económica de la industria bananera 

disparó el desempleo en la población magdalenense, problema que resolvieron parcialmente sus 

habitantes invadiendo tierras privadas y baldías que usufructuaron con productos del campo. Para 

responder los interrogantes planteados, se realizó una investigación de carácter histórica que 

consistió en la revisión de fuentes documentales y el análisis de estas. Las fuentes consultadas 

fueron prensa local y nacional de la época, informes del gobierno, entrevistas cualitativas a actores 

del periodo estudiado, proyectos agrarios, entre otros documentos. Todos ellos se triangularon 

mediante la crítica de las fuentes y los resultados obtenidos se presentan en esta ponencia. Se 

concluye, que los proyectos agrarios implementados por el gobierno nacional en el marco de la 

reforma agrario, tuvieron impactos parciales sobre algunas poblaciones del departamento y el 

problema por el acceso a la tierra quedó sin solución. 
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Conflictos por la tierra e implementación de la Reforma Agraria en el Sur del Departamento 

del Atlántico, 1960-1980 

Eva Sandrin García Charris (evagarcia@mail.uniatlantico.edu.co) Universidad del Atlántico, 

Colombia 

Esta investigación estudia un proyecto de reforma agraria implementado en el Sur del 

departamento del Atlántico entre 1960-1980. Una iniciativa gubernamental impulsada durante el 

Frente Nacional (1958-1974), con la que se pretendió transformar la estructura agraria, mejorar 

las condiciones de vida de los campesinos y, sobre todo, convertir esta zona del departamento en 

una despensa agrícola. Partiendo de lo anterior, esta investigación se plantea en tres partes. 

Primero, se hace una valoración cualitativa y cuantitativa sobre la situación agraria del Sur del 

departamento del Atlántico, caracterizando el aprovechamiento, la distribución y la tenencia de 

la tierra. Después, se explica cómo a partir de los problemas agrarios que se concentraron en esta 

zona, el gobierno ideó un proyecto de reforma agraria con el que pretendió mejorar las 

condiciones de vida de los campesinos y de convertir esta zona en una “despensa agrícola” de la 

región. En la última, se determina el impacto socioeconómico del proyecto. Para la elaboración 

de la investigación, se emplearon fuentes primarias y secundarias. De las primeras se consultaron 

diarios de orden nacional y regional, censos agrarios e informes evaluativos sobre el Proyecto 

Atlántico No. 3. De las últimas, se consultó un corpus bibliográfico, que permitió reconstruir el 

contexto social y político para el periodo de la investigación. 
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Acción Cultural Popular (ACPO) y el impulso de la Reforma Agraria en Colombia en el 

gobierno de Alberto Lleras: 1958-1962 

Edwin José Corena Puentes (ecorena@unimagdalena.edu.co) Universidad del Magdalena, 

Colombia 

La ley de Reforma Agraria de 1961 resplandecía en Colombia. Para el presidente Alberto Lleras 

Camargo (1958-1962), liberal y reformista, el cambio en la tenencia de la tierra sería un 

mecanismo para contener el comunismo en un contexto de Alianza para el Progreso. Por su parte 

ACPO, institución católica que desde 1947 tenía un rol central en la educación campesina, 

vislumbraba la Reforma como camino ideal para lograr la transformación económica y social del 

campesinado. Gobierno, a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), y 

ACPO, se empeñaron en llevar a cabo una campaña masiva de divulgación a través de la prensa 

y la radio. En ese empeño, ACPO difundió en la campaña de la Reforma discursos transnacionales 

como los del desarrollo, el anticomunismo y la cultura escrita, que incidieron en las maneras en 

que un sector del campesinado colombiano experimentó el reformismo de esos años. 

A partir de lo anterior, la ponencia estudia el papel de ACPO y su ligazón con el gobierno de 

Lleras en el impulso de la Reforma Agraria. También intento mostrar cómo la Institución apeló a 

estrategias de comunicación y propaganda para construir un sujeto campesino “desarrollado”, 

“letrado” y “anticomunista”. El semanario El Campesino y Radio Sutatenza, dos medios de 

comunicación de ACPO, son las fuentes con las que trabajo para desarrollar el análisis. 
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Ganadería, deforestación y apropiación de los ecosistemas amazónicos en la segunda mitad 

del siglo XX 

Edinson Ceballos Bedoya (eoceball@unal.edu.co) Universidad de la Amazonia, Colombia 

En la segunda mitad del siglo XX en el departamento amazónico del Caquetá [Colombia] se 

presenta un proceso de apropiación [privatización] intensivo de tierras públicas [selvas 

amazónicas], para ser transformadas en pastizales para la cría, ceba y lechería de origen bovino. 

En el anterior contexto, colonos y campesinos son despojados de sus pequeñas propiedades por 

parte de ganaderos, hacendados y grandes terratenientes, circunstancias que generan la 

desarticulación de las economías campesinas [productoras de alimentos: yuca, plátano, maíz, 

arroz, cacao, entre otros alimentos]. Por lo tanto, se genera un proceso de acumulación de tierras 

en manos de hacendados ganaderos, grandes terratenientes y narcotraficantes que adquieren en la 

década de 1980 grandes propiedades [narcohaciendas ganaderas] en el Caquetá. En ese sentido, 

en la segunda mitad del siglo XX en la Amazonía caqueteña se lleva a cabo la transformación de 

millones de hectáreas de selvas en pastizales para ganadería, lo que contribuye a la 

desorganización ecosistémica de la naturaleza a causa de la producción de proteína animal de 

origen bovino, asimismo, se destruyen las economías campesinas que se establecen bajo el 

fomento de instituciones como la Caja Agraria y el Instituto Colombiana de la Reforma Agraria 

[INCORA]. 
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¿Cómo perder soberanía alimentaria en cuatro pasos?: Contrarreformas agrarias en 

Colombia, 1961-2012 

Diana Valencia-Duarte (dv246@exeter.ac.uk) Aberystwyth University, Reino Unido 

Aunque los colombianos – desde que existe la República de Colombia – no hemos gozado de una 

plena soberanía alimentaria, sí conservamos una memoria de una soberanía alimentaria 

imperfecta, y situada. En mi investigación sobre la cuestión agraria y campesina en Colombia 

empleé la historia ambiental en combinación con la historia comparativa y con énfasis en la 

historia oral para revisar el impacto de las políticas agrarias en tres territorios disímiles: Los 

Montes de María, la zona cafetera y Santurbán. Y encontré que pese a las marcadas diferencias 

entre comunidades campesinas en estos tres entornos, se dieron impactos similares con 

consecuencias similares, entre ellas, la pérdida de soberanía alimentaria. El análisis se realizó 

entre 1961, año de la Alianza para el Progreso y la ley 135 y hasta 2012 antes del gran paro agrario 

de 2013, en el cuál la pérdida de soberanía alimentaria es una de las razones del estallido social. 

De acuerdo a las conclusiones de mi investigación, la pérdida de soberanía alimentaria en estos 

territorios, en el intervalo de tiempo estudiado, puede resumirse en un proceso degenerativo de 

cuatro pasos: descampesinización por régimen de ayuda alimentaria americano, contrarreforma 

agraria terrateniente del Pacto de Chicoral, penetración de la revolución verde local y 

neoliberalismo de mercados mezclado con conflicto armado. 
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Reforma agraria, conflictos y represión en Colombia, 1970-1977: el caso del departamento 

de Bolívar 

Muriel Jimenez (murieljimenez@mail.uniatlantico.edu.co), Universidad del Atlántico, Colombia 

En 1961 en Colombia se aprobó la Ley de Reforma Agraria que buscaba dotar de tierra al 

campesinado y evitar la concentración de la propiedad. La Reforma se inscribió en los esfuerzos 

reformistas del Frente Nacional y en la Alianza para el Progreso que buscaba ser una contención 

frente a los efectos de la Revolución Cubana. En 1967, se completó la reforma con la creación de 

la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesino), una organización campesina que la 

dinamizara. 

En esta ponencia se analizará la manera en que la ANUC, de iniciativa gubernamental, en el marco 

de las tensiones de la Guerra Fría, terminó siendo objeto de represión por parte del Estado y de 

grupos de seguridad privada en las sabanas de Bolívar, en el Caribe colombiano. Las trayectorias 

de la ANUC en esta zona revelan las ambivalencias de los proyectos reformistas, los límites de la 

inclusión política que intentó el Estado a través de la creación de bases comunitarias y las 

expectativas del campesinado que encontró otras maneras de enunciación política por fuera del 

bipartidismo frentenacionalista. Las violencias tejidas contra el movimiento campesino 

configuraron uno de los elementos fundacionales del conflicto armado en las memorias del 

campesinado organizado del Caribe. 
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