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Resumen 

El fortalecimiento del sector económico es visto por muchas entidades territoriales como el 

motor de crecimiento para los demás sectores que componen el territorio y esto se hace 

evidente en la medida en que se examinan las facilidades que existen institucionalmente 

para el desarrollo del sector privado. Sin embargo, se pueden identificar realidades que 

demuestran que el desarrollo de la economía de un territorio no incluye necesariamente el 

crecimiento de aspectos fundamentales tales como los indicadores sociales, ambientales y 

culturales necesarios para configurar un desarrollo territorial integral. Por esto, este 

proyecto se centra analizar la manera en la cual la agroindustria genera expulsiones de 

campesinos manifestadas en lo social, lo económico y lo institucional en la vereda San José 

del municipio de La Ceja, en donde se permita conocer los contextos que han resultado del 

aumento de actividades agroindustriales y su relación con la población campesina y sus 

entornos. 
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Abstract: 

The strengthening of the economic sector is seen by many territorial entities as the engine 

of growth for the other sectors that make up the territory and this becomes evident as the 

facilities that exist institutionally for the development of the private sector are examined. 

However, realities can be identified that show that the development of the economy of a 

territory does not necessarily include the growth of fundamental aspects such as the social, 

environmental and cultural indicators necessary to configure a comprehensive territorial 

development. For this reason, this project focuses on analyzing the way in which 

agribusiness generates expulsions of peasants manifested in the social, economic and 

institutional aspects in the San José´s path of the municipality of La Ceja, where it is 

possible to know the contexts that have result of the increase in agro-industrial activities 

and their relationship with the peasant population and their environments. 
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Introducción 

El estudio de la población campesina, sus actividades y sus problemáticas, es de gran 

importancia en la medida en que se pueden hacer intervenciones mucho más integrales en 

territorios que, históricamente, no han tenido la suficiente intervención estatal en 

comparación a la que reciben las zonas urbanas de la mayoría de espacios geográficos en el 

país y en el mundo. Las realidades rurales que se encuentran en Colombia son particulares 

de acuerdo a la región en la que se sitúen, encontrando así zonas con altos niveles de 

violencia, desigualdad, deterioro ambiental, entre otros. Para este artículo se pretende 

estudiar una porción de la zona rural del municipio de la Ceja, en el departamento de 

Antioquia, más específicamente la vereda San José; donde se evidencie la forma en que las 

instituciones públicas y privadas han generado expulsiones de campesinos, expresados en 

sus actividades económicas, culturales y sociales.  

La manera en cómo se han estudiado las tensiones entre la población campesina y el 

desarrollo o el crecimiento económico a nivel internacional, nacional y local, han permitido 



 

identificar aspectos orientadores a la hora de abordar la investigación: 1. los actores que 

involucran (Zuluaga, 2020), 2. las políticas públicas que los enmarcan (Villafuerte, 2015. 

Carrera, 2017), 3. los recursos en disputa (Fajardo, 2018) y 4. las condiciones sociales que 

resultan de las interacciones entre las anteriores (Holguín, s.f. Zuluaga, 2020). Por una 

parte, sobresale el estudio de las diferencias o brechas sociales que permite la gestión 

estatal en términos de la búsqueda de desarrollo económico, es decir, la formulación e 

implementación de políticas públicas que derivan en el rezago en diferentes ámbitos para 

cierto sector de la población, generando condiciones de desigualdad. Por otra parte, se 

convierte en foco de estudio el contexto en el cual se configuran las diferentes 

problemáticas socio-económicas, el cual se reduce a los fenómenos que generan las 

dinámicas de la globalización, y más exactamente, las del capitalismo extractivista o como 

lo denomina North (2018), el nuevo desarrollismo.  Finalmente, se identifican los contextos 

laborales en función de lo que engloba el concepto “economía agroindustrial”.  De esta 

manera se acogen aspectos centrales como las características físicas, sociales, políticas y 

económicas que, ciertamente permiten la evolución de las tensiones dentro de los territorios 

en cuestión. 

En el país se pueden encontrar varias investigaciones en las cuales se evidencia las 

tensiones entre actores, donde sobresalen  trabajos como los de Zuluaga (2020), Alarcón 

(2018) o Fajardo (2018),  en donde se encuentran espacios de estudio como el 

departamento de Bolívar, Cundinamarca o Antioquia, más específicamente los municipios 

de San Pablo, la ciudad de Bogotá o la región del Oriente Antioqueño respectivamente. En 

este sentido, empiezan a aparecer condiciones particulares tales como la disputa por 

recursos naturales estratégicos como las tierras agrícolas, el agua y la biodiversidad 

(Fajardo, 2018), tipos de gestión institucional, situaciones de violencia y pobreza, entre 

otros. De igual manera, se pueden empezar a identificar grupos poblacionales más 

específicos con los cuales las investigaciones se tornan mucho más asentadas a las 

realidades que vive cada territorio. 

En una escala más localizada, el artículo se centra en la vereda San José, del municipio de 

La  Ceja, en el departamento de Antioquia; pues es un territorio  ubicado estratégicamente 

en el municipio, en una de las subregiones más cercanas a territorios como la ciudad de 



 

Medellín y su Área Metropolitana, así como a los municipios de Rionegro, Guarne y El 

retiro con sus respectivas estructuras. Es un territorio que posee gran riqueza en recursos 

naturales y cuenta con variedad de actores comunes, públicos y privados, entre los que 

destacan Prodepaz, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Asociación Colombiana de floricultores (Asocolflores),  Flores Esmeralda, Agrofrut, Grupo 

Capiro, Asofrutas, Moras de Oriente, así como la administración municipal y sus 

dependencias, y la junta de acción comunal en representación de los demás habitantes.  

Teniendo en cuenta estas características y la interacción entre actores es sus respectivos 

roles, el articulo tiene como objetivo general analizar la manera en la cual la agroindustria 

genera expulsiones de campesinos manifestadas en lo social, lo económico y lo 

institucional en la vereda San José del municipio de La Ceja. 

El artículo se compone en primer lugar del marco teórico o marco conceptual, el cual busca 

enmarcar los conceptos que ayudan a entender de mejor manera la problemática, en la 

medida que acogen los actores y las dinámicas dentro del territorio. Posteriormente, se 

explicará la metodología en la que se realizó la investigación, finalmente se encontrará un 

análisis de resultados y así finalizar con las conclusiones de la investigación. 

Conceptualización de las expulsiones y la agroindustria en el territorio 

Para comprender la problemática a trabajar, es necesario elaborar un planteamiento 

conceptual que acoja los diferentes aspectos que configuran la realidad sujeto de estudio. 

Así, en primer lugar es necesario entender el concepto del territorio, pues además de los 

aspectos físico - geográficos; está compuesto por una variedad de características 

demográficas, culturales, sociales, económicas y políticas que ciertamente hacen particular 

a cada espacio. 

Así entonces, el concepto territorio es percibido desde dos ámbitos que se relacionan entre 

sí: el espacio físico o geográfico y el espacio construido. En este orden de ideas, el espacio 

geográfico es aquella área que no tiene ninguna intervención humana y que constituye un 

patrimonio natural; posteriormente y con la incorporación de la acción humana, se generan 

dinámicas de apropiación del espacio, así como la configuración de relaciones entre actores 

y transformación física del espacio geográfico. El espacio construido adquiere entonces un 

sentido material, el cual, de acuerdo con Montañez (1998) citando a Santos (1992) y 



 

Silveira (2001), es influenciado por los elementos políticos, económicos y sociales que 

configuran el territorio.  Por esto, el espacio se convierte en receptor activo en el cual se 

establecen objetos y acciones que están en constante transformación.  

En este sentido, Silveira  (2007) afirma que la contante transformación y relacionamiento 

de los aspectos antes mencionados están determinado por dos elementos: el capital y el 

trabajo. De esta manera, de acuerdo al nivel que se tenga en estos dos elementos es que se 

comienzan a configurar los territorios y sus procesos de territorialización y 

desterritorialización; esto último entendido como la apropiación o abandono 

(respectivamente) del espacio geográfico y sus características. 

Conociendo el concepto de territorio, se vuelve importante profundizar en los actores que lo 

componen y lo configuran. En este sentido, el artículo se centra en la población campesina; 

por lo que se hace necesario conocer la conceptualización del mismo y las dificultades a la 

hora de implementar una definición general del concepto “campesino” a las diferentes 

realidades que tienen los territorios. 

Dicho esto, el campesino no solo consiste en aquel que habita las zonas rurales o aquel que 

labra la tierra rural, como es definido normalmente.  El campesino es más bien, como 

expone Shanin (s.f), una “mixtificación” de actores y acciones en ciertos espacios rurales 

del territorio. Así, por ejemplo, es común encontrar  “…el rico y el pobre, un propietario y 

un arrendatario, el trabajador y el vacacionante en la misma zona rural” (p. 10), que rompen 

con la continuidad de las formas en cómo se ha definido coloquialmente al campesino. De 

igual manera, el concepto “campesino” está sujeto a la periodicidad de los sucesos 

históricos y sus características: es diferente definir las características laborales, políticas y 

económicas de la población considerada campesina en épocas en las cuales los 

condicionantes de la tierra estaban definidos, por ejemplo, por las dinámicas de la guerra en 

muchas partes del mundo; así mismo, otras épocas definieron las formas de 

aprovechamiento de la tierra en periodos como la industrialización en la producción de 

alimentos. Todo esto hace al concepto “campesino” variable en la medida en que se tiene 

en cuenta su contexto social y su periodo histórico.  

Así entonces, el concepto “campesinos” actualmente está en gran medida definido y 

limitado por las dinámicas capitalistas (o consumistas) que ha generado el fenómeno de la 



 

globalización especialmente en las formas de producción y en los productos que se 

comercializan. Es por esto que, de acuerdo con Quijano (2000), los procesos campesinos 

están ligados a los movimientos políticos y económicos en un contexto local, nacional e 

internacional. De esta manera es que se dan transformaciones de forma “revolucionaria” en 

la medida en que hay un acelerado ritmo en los procesos de cambio y adaptación frente a 

las eventualidades políticas y económicas de cada grupo de población campesina. 

La capacidad de adaptarse a la globalización por parte de la población en general y las 

instituciones, define varios aspectos que influyen en el nivel de desarrollo de los territorios. 

A nivel económico por ejemplo, esto puede definir la forma en como la población 

aprovecha el espacio para el sustento, teniendo en cuenta sus características geográficas, 

sociales, políticas y culturales. En este sentido sale a colación el concepto de 

agroindustria.  Este concepto se configura a partir de la evolución de lo que se conoce 

como la agricultura familiar.  Con respecto a esto la ONU (1998), se refiere a la agricultura 

familiar como el proceso laboral en el que el aprovechamiento de los recursos naturales, 

articulados con los conocimientos autóctonos, configuran una economía de subsistencia a 

pequeña escala. Sin embargo, con los avances industriales y el cambio en las políticas 

económicas, hacen que las formas y las escalas de producción evolucionen, basándose en 

aspectos relevantes como la especialización, la competitividad y las oportunidades 

comerciales cambiantes.  Mencionado esto, y acorde con Da Silva (2013), la agroindustria 

más que un concepto, es un fenómeno detonado por diversas dinámicas de crecimiento y 

demanda que abren un gran campo de oportunidades especialmente para los países en 

desarrollo.  En este orden de ideas, más que llamarlo “agroindustria”, se puede llamar como 

una “industrialización de la agricultura” en la cual se diversifican los productos y se 

expanden las oportunidades; pero también se presentan más afectaciones en términos 

ambientales y posiblemente sociales (FAO, 2007). 

Es normal encontrar que varios grupos poblacionales no tienen la capacidad de adaptarse a 

las dinámicas territoriales en las que habitan, sea porque no tienen los conocimientos 

suficientes o porque simplemente no son incluidos dentro de esas dinámicas. En este 

sentido se trae a colación el concepto de expulsión: De acuerdo con lo planteado por 

Sassen S (2015) en su libro “Expulsiones: Brutalidad y Complejidad en la Economía 



 

Global”, los procesos de expulsión se dan en la medida en que varios mecanismos 

formados por complejos instrumentos políticos, avances tecnológicos, financieros y de 

mercado, los servicios de las poblaciones más ricas y las grandes corporaciones y gobiernos 

poderosos, confluyen para generar situaciones de desigualdad en muchos ámbitos y todas 

las escalas territoriales; todo enmarcado en el contexto que facilita las nociones del 

capitalismo actual. En este sentido, Sassen explica los procesos de expulsión de acuerdo a 

varios ejemplos en diversos ámbitos territoriales tales como la complejización de los 

sistemas financieros, así como de las características legales y contables que benefician 

directamente a las grandes industrias; el acceso a grandes niveles de ingeniería y las 

avanzadas y cambiantes políticas económicas, sociales y ambientales que generan grandes 

expresiones de desigualdad, excesos, destrucción y demás insuficiencias territoriales. 

Teniendo en cuenta esto, se reconoce este concepto por la importancia que tiene en el 

proyecto en la medida que enmarca sus características institucionales, políticas, económicas 

y sociales; así como de las consecuencias a las cuales se debe adaptar tanto la población, 

como los aspectos estructurantes que conforman un territorio. 

Se puede ver entonces que con estos conceptos trabajados, vistos de manera amalgamada, 

configuran estructuralmente muchos aspectos de un territorio, resaltando principalmente el 

apartado económico. De esta manera se pueden encontrar territorios con modelos 

económicos capitalistas, socialistas, de economía mixta, entre otros. En Colombia más 

específicamente, si bien se considera un país descentralizado políticamente, existen muchos 

aspectos que, administrativamente, hacen que los espacios geográficos  muestren 

características similares en muchas de sus particularidades territoriales. Así, bajo el modelo 

económico neoliberal en el que según Ramírez (2001) se basa el gobierno colombiano, el 

aprovechamiento de los recursos y la comercialización de productos y servicios, facilita el 

crecimiento de industrias y mercados internos, avalados y potenciados por las políticas 

públicas emitidas por la entidad territorial correspondiente a cada territorio. Sin embargo, 

de acuerdo con Santacoloma-Varón (2015), esta dinámica ha sido muy compleja para las 

poblaciones menos capacitadas (entre ellas la población campesina), pues se enfrentan a 

dificultades en términos de acceso a los mercados, escasa asistencia técnica por parte del 

Estado, sumado al marginamiento en los espacios de salud y educación. De igual manera, 

las características geográficas del país, así como su estructura físico espacial y social, 



 

también facilitan el crecimiento de estas actividades, lo que para esas poblaciones 

denominadas “menos capacitadas” señala condiciones de desventaja y de desigualdad. 

 Metodología de la investigación 

La metodología del proyecto de investigación fue explicativa en la medida en que permite 

establecer relaciones de causa y efecto, evaluando en un primer momento los elementos 

teóricos para posteriormente elaborar una hipótesis descriptiva del tema central. Así mismo, 

tuvo una evaluación de datos cualitativa, en donde se priorizó un análisis del discurso, 

entrevistas abiertas y la observación participativa. 

Teniendo esto en cuenta, se realizaron salidas de campo combinadas con entrevistas 

semiestructuradas a 4 personas con diferente poder adquisitivo de la vereda, es decir, se 

entrevistó a una persona propietaria de varios negocios dentro de la vereda en donde se 

incluye cultivos, supermercado con carnicería y vehículos de carga; otra persona con dos 

fincas (una para cultivar flor y otra café); otra persona propietaria de una finca en la que 

tenían parte de la tierra arrendada para cultivo de flor; y por último un comerciante que 

tiene un pequeño negocio en la parte más urbanizada de la vereda. De esta manera se 

permite contrastar la percepción que tiene cada persona entrevistada con respecto al 

impacto de la agroindustria floricultora en sus propias actividades y en la vereda en general.  

Las salidas de campo y las entrevistas estuvieron acompañadas con la captura de varias 

imágenes con las cuales se pueda tener una base gráfica de las actividades económicas; así 

como la revisión de información secundaria de diferentes fuentes bibliográficas. 

Las entrevistas buscan evidenciar los cambios en la economía y la cultura campesina; 

planteando un antes y un después, teniendo como factor principal la llegada de la 

floricultura, así como la interacción de los diferentes actores que intervienen dentro y fuera 

de la vereda. 

Transformaciones territoriales en la Vereda San José 

El municipio de La Ceja, al igual que gran parte del departamento, es un territorio que 

sufrió importantes transformaciones en sus formas de producción y la ocupación del 

espacio, lo que está directamente vinculado con la evolución de los mercados, los productos 

y técnicas de producción y, por supuesto, el aumento demográfico y sus presiones al 



 

territorio (Gaviria, 2014).  La Ceja era un municipio que se caracterizaba por la producción 

agrícola y pecuaria, especialmente con la siembra mora, plátano, café,  tomate de árbol y la 

producción de leche (Alcaldía municipal de la Ceja del Tambo, 1994). Con estas 

actividades,  el campo cejeño fue muy importante para el crecimiento del municipio en 

general, lo que quedó evidenciado en el aumento de la población tanto del casco urbano 

como en las zonas rurales, así como en el enriquecimiento en la variedad de actividades 

económicas que se localizan en el municipio actualmente. En este sentido, se resalta el 

crecimiento del sector urbanizado del municipio, pues el perímetro del casco urbano pasó 

de tener 146 Ha en 1970, a 340 Ha para el 2018 (Tobón, 2020). Así mismo, se logró 

identificar con los datos de la siguiente tabla,  que el crecimiento poblacional del municipio 

se dio de manera más acelerada en el sector urbano que en el rural, lo que señala el 

fortalecimiento de actividades terciarias, así como el incremento en la demanda de 

productos y servicios para el sector urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos demográficos del DANE 

 

Por su parte, la Vereda San José sirve para ejemplificar la dinámica histórica de 

crecimiento del municipio en la medida en que se analiza la forma en cómo se aprovechan 

los espacios y cómo afecta esto en las costumbres de los pobladores. En este sentido, de 

acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la 
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Universidad de Antioquia y la Corporación autónoma regional de las cuencas del Río 

Negro y Nare (CORNARE) en 1993, la vereda objeto de estudio y la zona rural del 

municipio en general, eran territorios que se caracterizaban por el aprovechamiento agrícola 

y pecuario, actividades que eran potenciadas por la topografía y el clima de la región y que 

le dieron cierta identidad a este sector del municipio. Además de esto, en la Vereda los 

campesinos se caracterizaban por trabajar la tierra en las “huertas familiares” para el 

sustento propio y el comercio a pequeña escala en la plaza de mercado2 del casco urbano 

del municipio. Los productos que se trabajaban eran de gran variedad entre los que se 

encuentra el fríjol, la arveja, el tomate, la zanahoria, la cebolla, la lechuga, la mora, el lulo, 

el tomate de árbol y la ganadería (especialmente la lechera) (CORNARE E INER, 1993). 

En este sentido, es importante resaltar la importancia de la mora para la vereda, pues 

históricamente este tipo de cultivos constituían cerca del 80% de la economía de la vereda 

(Melo, 2017); aunque como se ha mencionado anteriormente, estos porcentajes han ido 

variando por la llegadas de nuevas formas y tipos de cultivo. Así mismo, con las entrevistas 

realizadas, se logró identificar que en la vereda solían realizar fiestas culturales en las 

cuales los pobladores compartían sus vivencias y comercializaban sus productos.  

Sin embargo, el crecimiento del municipio ha traído también muchos cambios en las 

actividades económicas, lo que se ve reflejado por ejemplo en el crecimiento del sector 

terciario (de servicios) o el aprovechamiento industrial de los recursos naturales, 

especialmente con el fortalecimiento de la agroindustria. Esta dinámica de progresión se 

vio potenciada por las características físicas, sociales, políticas y económicas que 

componen el municipio, pues por un lado, La Ceja se encuentra posicionada 

geoestratégicamente en una de las subregiones más cercanas a territorios como la ciudad de 

Medellín y su Área Metropolitana, así como a los municipios de Rionegro (con la 

importancia del Aeropuerto José María Córdoba y la Zona Franca industrial), Guarne y El 

retiro. Y por otro lado, cuenta con gran diversidad de fuentes hídricas y zonas boscosas 

fértiles, con un clima idóneo para el desarrollo de este tipo de economías. 

 

 
2 Establecimiento donde las personas del municipio pueden llevar sus productos para su comercio. Además 

también pueden hacer trueques entre productores 



 

 

 

El crecimiento de las actividades agroindustriales, más específicamente con los cultivos de 

flor, significa para las administraciones municipales un “motor de desarrollo y 

sustentabilidad económica”, lo que se ha vuelto relevante a la hora de examinar los planes 

de desarrollo más recientes, en donde se resalta el enfoque al fortalecimiento de la 

floricultura, al punto de que esta actividad se volviera eventualmente un distintivo cultural 

del municipio. 

En la Vereda San José, se logró identificar con la información recolectada en los recorridos 

de campo y la revisión bibliográfica, que los cultivos de flor comenzaron a cobrar fuerza 

unos 10 o 20 años atrás, pues “…esta zona había experimentado grandes transformaciones 

demográficas, económicas y sociales durante los últimos 20 años, período en el cual pasó 

de una dedicación agropecuaria realizada en predios medianos y pequeños a una dedicación 

agroindustrial de flores, y turística” (Gaviria, 2014. p.20), Además, en la vereda  



 

“anteriormente se podía distinguir una o dos fincas que trabajaban la flor. Ahora se pueden 

identificar más de 40 fincas dedicadas al cultivo o la comercialización de hortensia” 

(Entrevista realizada a Libardo Osorio, 2022). 

El fortalecimiento de esta actividad significó entonces una serie de cambios para los 

habitantes de la vereda: en un principio, las actividades tradicionales se comenzaron a 

vincular con la floricultura, pues gran parte de los campesinos empezó a producir o a 

trabajar en cultivos de hortensia, acomodándose a la oferta desde el sector rural hacia la 

demanda del sector urbano. Esto produjo que las pequeñas fincas que trabajan las huertas 

fueran disminuyendo al punto de “no encontrar más de 5” (Entrevista realizada a Marta y 

Marleny García, 2022); lo que posteriormente fue modificando el paisaje y afectando las 

actividades cotidianas tanto económicas como culturales; esto reflejado por ejemplo, en las 

fiestas de intercambio que se realizaban regularmente y que fueron desapareciendo hasta el 

punto de no realizarse más. Así mismo, la variedad de productos que se podían encontrar en 

la vereda disminuyó, provocando que las personas que la habitan deban conseguir sus 

alimentos desde fuera de la misma, con una menor calidad y a un costo más elevado (Todas 

las entrevistas realizadas coincidieron en esto). 

 



 

 

 

 

En las imágenes se puede apreciar la extensión de los cultivos de hortensia y la ocupación que tienen en las fincas. 

También se logra identificar cultivos de tomate de árbol, mora y aguacate, aunque en menor proporción  



 

El crecimiento de la vereda en términos demográficos y económicos empezó a demandar 

productos y servicios que de cierta  manera, fueron cambiando su identidad rural. Ejemplo 

de esto son la variedad de locales comerciales y de servicios que se encuentran en esta, 

tales como billares, bares o discotecas, así como centros educativos y religiosos; lo que fue 

modificando el paisaje y configurando un lugar mucho más urbanizado. 

 

En la imagen de la izquierda se puede apreciar la iglesia de la vereda con dos locales comerciales al lado. En 

la imagen de la derecha, se pueden apreciar los demás locales que se encuentran dentro la zona “más 

urbanizada” de la vereda. 

 

A pesar de las reconfiguraciones que sufrió la población de la Vereda San José, existen 

alternativas a las cuales han optado un pequeño número de habitantes: estos vieron una 

opción de sostenimiento económico como forma de adaptación, en la producción de bienes 

alternativos tales como la mora, el aguacate y el tomate de árbol. Esto se les facilitó por la 

mediación de Asofrutas; una entidad no gubernamental que les proporciona acceso al 

mercado de estos productos; aunque según las personas entrevistadas, muchas veces les 

toman su cosecha a muy bajo precio. Así mismo, Asofrutas ha gestionado con la 



 

administración municipal y Prodepaz campañas en las cuales se puedan incorporar nuevos 

productores y entablar relaciones comerciales con actores privados como el Grupo ÉXITO, 

el Supermercado IDEMA y otras cadenas de supermercados en el oriente antioqueño 

(Pérez, 2005).  La gestión de esta organización con la alcaldía abre también algunas 

alternativas a través de la realización de capacitaciones educativas y apoyo técnico; sin 

embargo, resultan ser insuficientes en muchos casos, teniendo en cuenta el nivel educativo 

y la capacidad adquisitiva de los campesinos de la vereda, ya que de acuerdo con el último 

censo poblacional del DANE del año 2018, el sector rural del municipio sigue teniendo un 

índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) muy elevado (6,5% de la población 

campesina del municipio) en comparación con los censos anteriores y con los sectores 

rurales de los demás municipios de la subregión. Así mismo, las personas entrevistadas 

afirman que no existen instituciones educativas que complementen el estudio de los 

campesinos más allá del básico de primaria. 

Aportes y limitaciones desde la institucionalidad 

Gran parte de las dinámicas que se configuran dentro de la vereda están gestionadas por la 

administración municipal y sus dependencias, llegando incluso a condicionarlas. Haciendo 

una revisión previa de información bibliográfica se identifican en primer lugar algunas 

divergencias con respecto a lo que afirman  estas fuentes y lo que percibe el investigador en 

el ejercicio de campo. En este sentido, es fácil encontrar en los documentos oficiales de la 

administración municipal  o las plataformas estadísticas (DANE, Anuario estadístico de 

Antioquia) por ejemplo, una caracterización poblacional en la que las familias de la vereda 

cuentan con todos los servicios básicos en sus viviendas, encontrando en primer lugar, con 

base en la información de la siguiente tabla acerca del  NBI del sector rural del municipio, 

que existen varias deficiencias en varios de los componentes que evalúa el índice.  

Índice de necesidades básicas insatisfechas %, Sector rural municipio de La Ceja - 2018 
Prop de 

Personas en 

NBI (%) 

Prop de 

Personas en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

6,04 0,31 0,19 0,07 1,52 1,02 3,55 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

En la tabla se puede observar que todos los componentes tienen porcentaje mayor que cero, 

por lo que siguen habiendo insuficiencias en las viviendas. Así mismo, algunas de las 



 

personas entrevistadas en la vereda, manifestaron “tener que mantener la familia, para 

poder darles el estudio, llevar de comer, pagar las cuentas y todas las obligaciones” 

(Entrevista realizada a Libardo Osorio, 2022) 

De igual manera, revisando los planes de desarrollo que adopta la administración, más 

específicamente en el subprograma denominado “reactivación del campo”,  se muestran 

intervenciones y acompañamiento constantes para la población campesina, en busca de “un 

agro más productivo y eficiente” (Plan de desarrollo 2020 – 2023, p.101)  mediante la 

conformación del Concejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), cuando según las 

personas entrevistadas, no reciben los beneficios que se anotan en el documento o no es tan 

fácil acceder a ellos. Si bien existen estrategias con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 

con la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare 

(CORNARE) y la misma administración municipal, mediante la ejecución de proyectos de 

productividad (en los que aportan recursos para la producción de mora), se encuentra que 

para los campesinos no es tan fácil acceder a estos beneficios, ya que “piden muchos 

requisitos” o si acceden a estos programas, no les dan “ayuda suficiente”. Ejemplo de esto, 

es el programa en el que la administración municipal le brinda apoyo técnico al campesino 

a través del profesional agrónomo, con visitas, capacitaciones y estudio de suelos; sin 

embargo, los campesinos entrevistados afirman que “ aquí vienen a darme una clase y si yo 

no tengo para gastarle a este terreno, ¿Qué hago?. Viene el agrónomo, me da una lista para 

comprar, y si yo no tengo para comprarla entonces no hago nada” (Entrevista realizada a 

Libardo Osorio, 2022). 

Es pertinente afirmar que la gestión de la administración municipal, mediante sus 

herramientas, estrategias y procesos de carácter público, está permeada en gran parte por el 

modelo económico neoliberal en el que según Ramirez C (2001) se basa el gobierno 

colombiano; permitiendo así el crecimiento de las industrias y los mercados internos. De 

igual manera, esta dinámica de crecimiento económico competitivo se ajusta a lo que 

Harvey (1998) denomina como Compresión Espacio – Temporal, en donde debido a la 

evolución de los sistemas capitalistas modernos, el desarrollo técnico y tecnológico en la 

producción y el acelerado consumismo, se busca arduamente que las dinámicas de 

acumulación de capital sean más aceleradas; por lo tanto, lo que sugiere este concepto es 



 

que los procesos en la esfera económica se aceleran a través del tiempo, precipitando a sus 

vez las variaciones en las esferas sociales y políticas de cada territorio. Sin embargo, de 

acuerdo con Harvey (1998), este fenómeno genera fácilmente “el debilitamiento de las 

clases obreras, la intensificación de los ciclos de producción y consumo y la mundialización 

y aceleración de los flujos de capitales” (p. 343).  

Ahora, teniendo en cuenta la competitividad, la eficiencia y el reconocimiento nacional e 

internacional que busca la administración con el municipio (según el Plan de Desarrollo 

2020 – 2023), se tiene que las estrategias de apoyo hacia el sector rural están dirigidas 

especialmente al crecimiento de las industrias, principalmente las dedicadas al agro. En este 

sentido, se empieza a reducir la oferta de productos diversos, pues la apuesta de la 

administración y del mercado se centra en aquellos productos que generan mayor 

rentabilidad en periodos más cortos de tiempo. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que no toda la población de 

la Vereda San José se ha podido adaptar a estas dinámicas territoriales que caracterizan al 

municipio, lo que se puede explicar dentro del concepto de temporalidad en la producción 

de Harvey y en el de expulsión de Sassen, pues el sistema económico y político que se 

configuró en el país y en el municipio,  no coincide con la temporalidad de producción que 

caracteriza a una economía agrícola tradicional, es decir, el ritmo de producción de los 

cultivos tradicionales de la vereda no encajan con el ritmo que busca el sistema económico 

que acoge el municipio a través de sus herramientas de gestión política. De esta manera, los 

cambios en los métodos y los productos que se están empleando,  son una expresión de 

expulsión de los sistemas económicos tradicionales que caracterizaban al campesino de la 

Vereda San José. Así, se van encontrando casos en los que los propietarios de las tierras se 

ven obligados a vender o arrendar, así como a cambiar sus actividades económicas; lo que 

va configurando cambios estructurales, especialmente en las forma en cómo se aprovechan 

los recursos, los rasgos culturales más característicos y el relacionamiento con las 

instituciones y los actores emergentes. 

Al igual que las gestiones que ejecuta la administración municipal entorno al crecimiento 

económico, existen diversas entidades institucionales que se encargan de mitigar los 

impactos relacionados con el aprovechamiento del suelo y las afectaciones al medio 



 

ambiente y a las personas, entre las que se encuentran CORNARE, el ICA (Instituto 

Colombiano Agropecuario), las subsecretarías de la alcaldía y algunas entidades de carácter 

semiprivado como lo es Empresas públicas de Medellín (EPM) y Empresas Públicas de la 

Ceja (EEPP). Sin embargo, teniendo en cuenta los testimonios de los entrevistados, las 

intervenciones que tienen estas entidades dentro de la vereda son casi nulas, en la medida 

en que no se presta ningún tipo de atención a las dinámicas económicas y las inquietudes y 

necesidades de la población común de una manera integral. 

Interacción entre actores 

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, dentro de la Vereda San José confluyen 

gran variedad de actores con diferentes intereses sobre el territorio, lo que en varias 

ocasiones genera relacionamientos y/o percepciones particulares entre unos representantes 

y otros. Con la revisión bibliográfica, los recorridos de campo y las entrevistas a los 

pobladores y empresarios de la Vereda, se logró determinar el tipo de relación que percibe  

el campesino con el empresario, el campesino con las instituciones y el empresario con las 

instituciones, en la medida en que se logre explicar las nuevas percepciones y formas de 

comunicación, con la irrupción de las nuevas relaciones que sugiere la incorporación de 

actores privados, los intereses públicos y la tradicionalidad campesina; así  

- El relacionamiento entre el campesino y el empresario se explica de manera simple, 

pues este  se basa principalmente en el empleo que le puede generar el empresario al 

campesino, siendo en este caso considerado mano de obra “barata”. Así mismo, se 

puede decir que el actor privado no recibe un aporte significativa por parte del actor 

campesino, pues el privado no acoge ni practica los conocimientos y tradiciones 

económicas de la vereda. Por otra parte, la percepción que tiene el campesino del 

empresario es que “los empresarios tienen muchos contactos con la administración 

y con las empresas comercializadoras” (Entrevista a Ismael Botero, 2022), por lo 

que pueden vender sus productos de manera más rápida y a mejor precio. 

- Los campesinos con las instituciones muestran un relacionamiento de recepción, es 

decir, con las capacitaciones y el apoyo técnico que le puedan brindar a los 

campesinos. Del otro lado, la percepción que tienen los campesinos al preguntarle 

acerca de la interacción de la administración con los habitantes de la vereda es que 



 

“no sabemos que es una visita del alcalde o de algún representante de la 

administración”, lo que sugiere el poco relacionamiento entre funcionarios de la 

alcaldía y los campesinos, a pesar de que la junta de acción comunal busca 

relacionamiento con la alcaldía en la medida en que, en teoría, gestiona las 

inquietudes de la comunidad campesina. 

- El empresario con las instituciones tiene relaciones formales en la medida en que las 

empresas se acomodan a las políticas que emiten las dependencias de la 

administración relacionadas a sus actividades económicas. Sin embargo, al 

preguntar a un propietario de varias empresas de la vereda afirma que “la alcaldía 

no impide mucho en el funcionamiento de las empresas en la vereda… ellos dejan 

trabajar” (Entrevista a Libardo Osorio, 2022); lo que sugiere el nivel de rigurosidad 

de estas políticas. De manera inversa, el municipio recibe los impuestos y rentas de 

las empresas a través de la oficina de Cámara y Comercio en forma de “retribución” 

al aprovechamiento de los recursos del territorio veredal. 

 

Conclusiones 

Es probable que la llegada y el fortalecimiento de nuevas formas de aprovechar el espacio a 

lugares con aprovechamiento tradicional sea inevitable en varios sentidos, sea por los 

sistemas políticos que implemente cada administración, o por la constante evolución de los 

mercados en función de la demanda consumista que hay en la actualidad. El caso que 

trabaja este artículo es solo un ejemplo de las nuevas ruralidades que se están presentando 

en el municipio, en el departamento y en el país. Se sabe de la importancia que tiene la 

producción campesina en cuanto al abastecimiento de alimentos o la preservación de los 

recursos naturales de cada territorio, lo representa un reto para las administraciones y para 

la población en general, el preservar los conocimientos, los lugares y los recursos que son 

tan importantes para el funcionamiento sostenible en muchos factores de la sociedad. Por 

esto, la planificación de las dinámicas territoriales de la vereda debe venir desde adentro, es 

decir, desde y con la comunidad, en donde se identifique de mejor manera las 

particularidades y necesidades y conseguir una mejor gestión de los problemas. 

 



 

Son claras las transformaciones que ha tenido el territorio de la Vereda San José en función 

del desarrollo que propone la planificación del que ha recibido el mismo. Se notan grandes 

cambios en las formas de producción, especialmente con los cultivos de hortensia y 

aguacate; dejando rezagado las pequeñas huertas, en las que se producía diferentes tipos de 

frutas y hortalizas. 

El nuevo escenario de desarrollo que se está presentando en el municipio, en el que se 

apunta la prestación de servicios comerciales, las fincas de recreo y los asentamientos 

agroindustriales, ha generado que las poblaciones rurales cambien sus vocaciones 

tradicionales, abriéndose a nuevos campos laborales en busca de la permanencia en sus 

veredas o en el mismo municipio; lo que ha modificado las relaciones sociales entre los 

nuevos y antiguos pobladores, con sus distintivos culturales e intereses particulares.   

Finalmente, se resalta la importancia de la gestión institucional en este tipo de 

problemáticas, en donde se fomente la participación de las comunidades donde se puedan 

elaborar estrategias más aterrizadas a sus necesidades. Así mismo, lograr un 

aprovechamiento equitativo y sostenible de los recursos, en donde se beneficien tanto los 

actores privados, las campesinos y la preservación de riqueza natural del territorio. 
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