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Planteamiento. 

Teniendo en cuenta que el Asentamiento Belén es prácticamente nuevo, posee sus 

particularidades que en cierto modo le imponen características cuya comprensión exige 

un análisis diferente a los realizados en los asentimientos tradicionales y consolidados.  

Esto se constituye en un hecho significativo por cuanto los modelos de investigación 

aplicado comúnmente pueden resultar impertinentes en este caso.  

La calidad de vida de la familia campesina del asentamiento Belén se ve afectada por 

severas limitaciones de orden económico y social. Dichas limitaciones se estarían 

presentando en forma de baja productividad, escaso nivel de formación y capacitación, 

deficiente asistencia técnica y crediticia y precarias condiciones sanitarias.  

Si bien es cierto, las familias campesinas ya están tipificadas en grupos con 

características bien identificadas las condiciones que rodean a la vida de un 

asentamiento hacen surgir necesariamente variaciones que los convierte en novedoso 

foco de análisis y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos. 

Objetivo general. 

-Identificar el contexto SOCIO económico en el que el pequeño productor agropecuario, 

realiza sus actividades productivas.  

Objetivos específicos. 

-Identificar las características socioeconómicas y demográficas del pequeño productor  

-Analizar la producción agropecuaria, así como el destino de la misma.  

-Identificar los elementos intervinientes en los procesos productivos.  

-Formular sugerencias tendientes al mejoramiento de la situación socio económicas de 

los productores del asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

Las familias del Asentamiento Belén poseen tierras con reducida dimensión cultivable y 

de baja fertilidad; cuentan con implementos agrícolas muy rudimentarios (arado de 

mano, machete, rastrillo, pala, etc.) que obstaculizan la agilización de los trabajos y su 

consecuencia es mucho esfuerzo y poca producción.  

A estas condiciones de desenvolvimiento se suman: escasos recursos económicos, poca 

cultura tecnológica, pues cultivan y crían animales manejándose con conocimientos 

empíricos.  

La asistencia que reciben de las instituciones como MAG, DERMASUR Pastoral social, 

no es suficiente ni sistemática y la transferencia de los conocimientos adquiridos a 

través de jornadas de capacitación se ve dificultada por la falta de recursos económicos 

(pobreza).  

No cuentan con medios de transportes adecuados y por la distancia no pueden llegar 

diariamente para comercializar los productos de sus pequeñas huertas, chacras y 

animales domésticos al principal centro de demandas, Pilar.  

Esta situación repercute en los distintos aspectos de la vida de los pobladores, bajo nivel 

de educación de los miembros jóvenes de la familia, nutrición inadecuada, salud 

deficiente, participación escasa o nula en actividades culturales, sociales y políticas. 

En síntesis, los pequeños productores del Asentamiento Belén progresan muy 

lentamente y el proceso de desarrollo reviste características que pueden ser modificados 

con el esfuerzo combinado de pobladores e instituciones responsables. 
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