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Resumen 

Este trabajo presenta una reflexión teórica sobre los conceptos “rural” y “urbano”; 

también realza una descripción parcial de las comunidades que habitan el Altiplano del Oriente 

Antioqueño cercano, donde se vienen dando nuevos usos del espacio rural, y la transformación 

en las actividades económicas y sociales, que evidencian la difícil diferenciación entre estas dos 

categorías. 

Se realiza recuento conceptual de lo que se conoce como lo rural y lo urbano, se indaga 

sobre las transformaciones rurales en Latinoamérica y el caso colombiano. Posteriormente se 

toma como ejemplo etnográfico la vereda “El Colorado” del municipio de Guarne; se pretende 

realizar un acercamiento a las trasformaciones sugeridas en una línea temporal que, además de 

conectar conceptualmente las hipótesis, se propone la descripción social, espacial y de políticas 

administrativas como base argumental de esta tesis. 

Palabras clave: Rural, Urbano, Campo, Ciudad, Economía rural, Industrialización, 

Políticas de desarrollo rural, Nuevas ruralidades. 

Abstract 

This thesis presents a theoretical reflexion about the rural and urban concepts; 

furthermore it highlights a partial description of the communities that live close to the high 

plateau in east Antioquia, where the rural space is been used differently and the transformation in 

the economic and social actions have been used differently as well, this revels the difficult 

differentiation between those two categories.  
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In this thesis a review about the concepts known as rural and urban was made, in addition 

it digs about the rural transformations in Latin America and the Colombia situation. 

Subsequently a municipal rural settlement called “EL COLORADO” located in the municipality 

of GUARNE was taken as an ethnographic example; it also expects to do a rapprochement to the 

suggested transformations in a timeline, moreover it links the hypothesis with the concepts, the 

social and spatial description and the administrative politics which are the line of argument in 

this thesis. 

Key words: Rural, Urban, City, Rural economy, Insdutralization, Rural development 

Polices, New rural. 
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Introducción 

El siguiente trabajo presenta una reflexión teórica sobre los conceptos “rural” y “urbano”; 

también realza una descripción parcial de las comunidades que habitan el Altiplano del Oriente 

Antioqueño cercano, donde se vienen dando nuevos usos del espacio rural, y la transformación 

en las actividades económicas y sociales, que evidencian la difícil diferenciación entre estas dos 

categorías.  

El análisis social de lo rural y lo urbano ha creado una clasificación de rasgos que los 

definen por sus diferencias, pero sugieren también una simbiosis de ambos contextos. Son las 

transformaciones rurales urbanas las que apuntan a un paradigma de los procesos culturales que 

las sociedades actuales están enfrentando.  

A través de un recuento conceptual de lo que se conoce como lo rural y lo urbano, y el 

ejemplo etnográfico que presenta este escrito en el caso del oriente antiqueño; se pretende 

realizar un acercamiento a las trasformaciones sugeridas en una línea temporal que, además de 

conectar conceptualmente las hipótesis, se propone la descripción social, espacial y de políticas 

administrativas como base argumental de esta tesis. 
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Capítulo I 

1.1 Lo rural y lo urbano, el campo y la ciudad 

En el análisis de las características de contextos socioculturales y espacios medio ambientales 

habitados por el hombre, y en base a la escuela sociológica, existen dos grandes clasificaciones 

la sociedad: rural y la sociedad urbana. Esta diferenciación le da sentido y orden analítico a los 

elementos que caracterizan los conglomerados humanos y su relación con el entorno como son 

las actividades económicas, adaptación y explotación del medio ambiente y características 

poblacionales. Así mismo los espacios rurales y urbanos se encuentran en una relación análoga 

con los conceptos del campo y la ciudad.  

Actualmente el crecimiento poblacional, las nuevas políticas de desarrollo urbano y rural, las 

migraciones de las comunidades por múltiples circunstancias, las diversas actividades 

económicas, la diversificación en las formas de explotación de los recursos y usos de la tierra; 
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dan como resultado nuevas formas de complejización social proporcionando transformaciones en 

ambos frentes, tanto en sus características socioculturales como socio espaciales.  

Para la subregión que aborda esta tesis; los estudios sobre flujos poblacionales entre la ciudad de 

Medellín y los municipios cercanos, realizados por los planes de ordenamiento territorial, se han 

detectado saldos migratorios positivos para el Altiplano del Oriente Antioqueño.  

“A nivel de la subregión, en el oriente antioqueño, se resaltó que los municipios de 

Marinilla y Guarne presentan significativos cambios de crecimiento, debido a los 

asentamientos industriales sobre el eje de la Autopista, a la parcelación incontrolada de la 

tierra para fincas de recreo y a las migraciones desde otros municipios: Medellín, 

Cocorná, Granada, El Peñol, Guatapé, entre otros.” (Revisión y ajuste plan básico de 

ordenamiento territorial. Municipio de Guarne, 2014) 

 

Desde las ciencias sociales son varias las perspectivas que se han interesado por la 

investigación de estos dos contextos, principalmente la sociología y la antropología. En la 

escuela sociológica Norte Americana se han hecho investigaciones principalmente en sociología 

rural, interesada en la diferenciación entre lo rural y lo urbano, siguiendo una tipología basada en 

los rasgos funcionales de cada medio como se dispone espacialmente y que usos del suelo y 

como son utilizados, la densidad poblacional, la distribución del espacio y los aspectos 

económicos; proponiendo así una ubicación en la teoría social donde la sociedad primitiva y 

simple es la sociedad rural y la urbana compleja y moderna. Para Redfield (1973) los cambios y 

transformaciones de una sociedad rural o campesina, está fuertemente influenciada por los 

procesos de urbanización, tecnología e industrialización y el sistema de valores propios de la 
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sociedad moderna. Foster (1972) afirma que históricamente las comunidades campesinas crecen 

en una relación simbiótica espacial-temporal con los componentes más complejos de una 

sociedad total, es decir, a la sombra de un contexto preindustrial con funciones de mercado y de 

administración, de esta relación co-depende lo político, cultural y las funciones religiosas y 

simbólicas. De esta manera se ha considerado la aproximación de lo rural a lo urbano como una 

manera de desarrollo y modernidad. Se crea una clasificación de rasgos que sugieren una 

diferenciación marcada de ambos medios, pero supone también una simbiosis entre ambos 

contextos cuya existencia es codependiente.  

“No hubo campesinos antes de la aparición de las primeras ciudades, y aquellos pueblos 

primitivos que aún subsisten, y que no viven en relación con las ciudades no son 

campesinos... El campesino es un nativo rural, cuyo sistema de vida, establecido desde 

hace largo tiempo depende  de la ciudad” (Redfield, 1973) 

La obra de Robert Redfield, antropólogo norteamericano que adelantó sus investigaciones 

principalmente en Norte y Centro América, se centra en sus primeras hipótesis principalmente, 

en hallar las diferencias entre los pueblos primitivos y las sociedades modernas, trabajando con 

los fundamentos de la escuela evolucionista del siglo XIX preocupada por los procesos 

evolutivos de las comunidades humanas. Posteriormente los postulados en estudios sociales de 

comienzos del siglo XX se cimientan en estas teorías para  conceptualizar  una tradición teórica y 

sistemática de los estudios de campo y la comunidad. 

Después de realizar sus estudios en la década de los años 30 en México, Redfield 

evidencia ciertas características comunes de comunidades rurales, caracterizadas por la 

autosuficiencia, analfabetismo y la orientación tradicional y religiosa de sus vidas, con los 
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pueblos primitivos; del mismo modo comprueba como formaban parte del mundo urbano y se 

integraban a la modernidad.  

En el trabajo de Jaime Jaramillo “Tipologías Polares sociedad tradicional y campesinado”  

afirma que:  

“El interés fundamental era analizar la transición de las comunidades rurales y aldeanas hacia el 

patrón socio cultural de la ciudad moderna, observando sus efectos, en especial lo que 

denominaría la cultura Folk1; propia de las comunidades más tradicionales y aisladas” 

(Jaramillo, 1987, p. 238) 

Ésta construcción teórica proporcionaría a la teoría de Redfield y sus sucesores teóricos 

un conjunto de tipos de sociedades que terminaría en la “sociedad urbana”, influenciado por 

algunas teorías sociológicas de Durkheim, que determinarían que el campesinado sería un tipo de 

organización social intermedia entre la sociedad Folk y la sociedad urbana, acudiendo a tipología 

realizada por teóricos sociales en la mitad del siglo XX.  

El antropólogo Alfred Kroeber, con filiaciones teóricas contemporáneas a las de Redfield, 

define a las poblaciones campesinas como “sociedades parciales con culturas parciales.”  

Kroeber sostenía que: “ (...) Claramente rurales, viven sin embargo en relación con un 

pueblo de mercado, carecen del aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia de 

                                                
1La definición mas precisa de Redfield sobre lo que entendía como sociedad Folk era: “Tal sociedad es pequeña, 

aislada, analfabeta y homogénea, con un agudo sentido de la solidaridad en grupo. Las formas de vida están 

convencionalizadas dentro de este sistema coherente que llamamos cultura. El comportamiento es tradicional, 
espontáneo, acrítico y personal; no hay legislación ni habito de experimentación o de reflexión con fines 

intelectuales. El parentesco, sus relaciones y sus instituciones son las categorías modelo de la experiencia y el grupo 

familiar es la unidad de acción. Lo sagrado prevalece sobre lo profano; la economía es una economía de posición 

mas que una economía de mercado.” (Jaramillo, 1987) 
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una población tribal, pero sus unidades locales conservan mucho de su vieja identidad, de 

su integración y de su apego al suelo” (Jaramillo, 1987, p. 243)  

Desde esta clásica definición, se sostiene que no se puede considerar el origen del 

campesinado sin estar ligado a la aparición de las ciudades y del espacio urbano. El campo y la 

zona rural funcionan como despensa de las grandes urbes, es un espacio que por medio de la 

explotación de sus recursos mantiene las necesidades de la urbe, y que sin embargo define su 

situación de subordinación respecto al grupo social que se desarrolla en las grandes ciudades. 

Las concepciones de Redfield y Kroeber definen el espacio rural y el campesinado como un 

grupo social estructuralmente dependiente de los centros urbanos política y culturalmente. A 

partir de estos postulados se guiaran muchos de los estudios posteriores de la sociología como de 

la antropología. 

En una de las tesis que prevalecen de la antropología George Foster señala que en el 

campesinado de manera histórica: 

“Los campesinos han crecido en una relación simbiótica, espacio temporal, con los 

componentes más complejos de la sociedad más amplia, es decir la ciudad preindustrial 

de mercado y administración” (Foster, 1972).  

George Foster describe que el campesinado es una comunidad codependiente de la 

sociedad urbana. Los factores que alteran las características culturales, económicas y la densidad 

poblacional dependerán de una u otra forma de la relación que se tiene del contexto urbano. 

En su obra Los Campesinos, el antropólogo Eric Wolf, diferencia inmediatamente al 

campesinado de comunidades primitivas y tribus recolectoras, los correlaciona inmediatamente 
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con una sociedad más compleja (la sociedad urbana) vinculado con las características 

económicas y sociales. 

Según Wolf las principales característica del campesino es el tipo de explotación que 

tiene del medio. Es aquí donde Wolf realiza en mayor parte del análisis de sus características. 

Son los ecotípos2 campesinos los que definen sus características económicas; la explotación del 

medio ambiente es básica en la adaptación al medio rural, es decir, el tipo de técnicas empleadas 

definirá también su relación y dependencia  con el medio urbano. La adaptación ecológica del 

campesino está basada en la explotación que realiza de las plantas y los animales, y según el 

medio o herramienta de explotación se define si es ecotipo paleotécnico, basado en el empleo de 

trabajo humano y animal, o ecotipo neotécnico el cual utiliza energía suministrada por 

combustible y herramientas agrícolas que lleven a una explotación intensiva del medio.  

Como ejemplos de ecotipos neotécnicos Wolf se refiere a la revolución industrial que 

traen consigo la explotación de nuevas fuentes de energía y nuevas disciplinas científicas, 

dándole a la agricultura y al campo su relación esencial como despensa de las grandes ciudades, 

además de ser parte de una economía de mercado. 

“La introducción de los procedimientos neotécnicos de cultivo, relegó al campesinado a 

un segundo término, pasando al primero a la empresa agrícola. Los campesinos, con todo, 

adoptaron muchas de las innovaciones a su alcance, pero no podían producir la mayoría 

de los fondos de renta en beneficio que se basaba en el nuevo orden social. Como 

resultado de estos cambios, el campesino es ahora requerido con frecuencia para que 

facilite cosechas o productos que él no consume(....) La señal característica de un ecotipo 

                                                
2  Se define ecotípo como un sistema energético que se transfiere del ambiente al hombre. 
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así es la tendencia a producir cosechas que, como se ha dicho no son consumidas por los 

propios productores. Los productos se llevan al mercado para la venta de los avances que 

subrayan los fondos tradicionales del campesinado.” (Wolf, 1971: 52) 

Es decir que lo que constituiría una comunidad rural o campesina sería fundamentalmente 

la relación estrecha que tiene con la ciudad y lo urbano, los criterios que  definen dicha relación 

de manera general son lo económico, lo político y lo cultural que a su vez enmarcan un cambio o 

una transformación social. Algunas de las características y variables que se han definido en los 

contextos rurales y urbanos, son definidos en el siguiente apartado. 

1.1.1 Rasgos, características, papeles y procesos 

Retomando “Tipologías Polares sociedad tradicional y campesinado”  y en el marco de la 

escuela sociológica Norteamericana, Pitirim Sorokin y Zimmermann realizan la 

caracterizaciones de la sociedad rural y la sociedad urbana (Jaramillo 1987: 178), desde los 

aspectos culturales, la relación hombre – naturaleza y aspectos socio económicos. La Sociedad 

Rural está caracterizada por un medio natural y una estrecha relación hombre – tierra, siendo esta 

proporción la que define también sus ocupaciones y labores diarias como la explotación y cultivo 

de plantas y animales. El bajo volumen de población rural por las actividades agrícolas que 

requieren una cierta extensión de terreno; las comunidades rurales tienden a ser más homogéneas 

según sus relaciones sociales, lo que tiende a relacionarse con una movilidad social vertical3 

corta, es decir la pirámide de estratificación ofrece menos posibilidades que la urbana. 

 

                                                
3 Desde la sociología las disposiciones sociales se definen como movilidad  vertical y se refiere a la estratificación 

social dada a través de diferentes instituciones sociales como centros de poder político, religioso e instituciones 

educativas. 
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Mientras que la Sociedad Urbana vive en un ambiente artificial, un medio natural que ha 

sido transformado industrialmente, se caracteriza por ser una comunidad heterogénea.  Dicha 

heterogeneidad está dada por el alto índice poblacional que ocupa un territorio menor en 

comparación con el rural,  las ciudades reciben la mayor parte de las migraciones poblacionales, 

y como consecuencia presentan una heterogeneidad en sus integrantes, existe una mayor 

movilidad ocupacional y social por la mayor existencia de instituciones que la permiten, como 

consecuencia existe una mayor estratificación social. Es así que se dispone también una 

transformación enmarcada en dinámicas demográficas y poblacionales. 

En la escuela sociológica; la diferencia en la densidad poblacional se caracteriza por un 

criterio ecológico de explotación de los recursos y la distribución en el espacio geográfico; sin 

embargo sostiene que en las sociedades altamente desarrolladas se ha producido un cambio en 

ambos frentes y tiende a acentuarse un proceso de urbanización de la vida rural. Este 

planteamiento parte de una hipótesis sociológica evolucionista que sostiene la desaparición del 

campesino y la urbanización total de la vida rural, argumentada en la idea de occidentalización y 

progreso de las sociedades rurales. 

El sociólogo Stavenhagen (1969), realizó un ensayo comparativo de las clases sociales 

campesinas de algunos “países subdesarrollados” o en vía de desarrollo de África y 

Latinoamérica, analizados desde los cambios socioculturales de las comunidades rurales de estas 

zonas en la segunda mitad del siglo XX. En su investigación deduce que los procesos de cambio 

en el mundo rural están basados en la nueva economía mercantil que invade el campo, 

consecuencia de las políticas estatales que estos países tienen para el sector agrario, dando como 

resultado una nueva movilidad social y los nuevos usos del suelo. Sus postulados están 

emparentados con el sociólogo antecesor de esta disciplina,  Redfield. 
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“La sociedad campesina propiamente dicha solo existe en relación con una sociedad 

global más amplia de la cual es parte” (Stavenhagen, 1969: 80) 

Los cambios en la sociedad rural promueven un nuevo orden y estratificación social; 

transformándose paralelamente hacia el contexto social urbano. Se definen entre algunas de las 

causas de estos procesos: la expropiación de tierras, nuevos terratenientes o situaciones 

sociopolíticas, los cambios en la agricultura tradicional, empobrecimiento del campesinado, 

exigencia de una nueva economía monetaria y las políticas de desarrollo por parte del estado. 

Estos factores promueven no solo un cambio social gracias a las nuevas formas de economía, 

política y cultura que se generan en el contexto rural, sino también generan el fenómeno de 

migración a las zonas urbanas. 

Los nuevos usos del espacio rural, la transformación en las actividades económicas y 

sociales, generan nuevos postulados en las investigaciones sociales del campesinado. Surgen 

nuevas relaciones de poder, nuevas perspectivas desde los discursos que tratan de definir 

aspectos rurales y urbanos que siguen estando correlacionados por los intereses tanto 

socioculturales como económicos. En el caso local se manifiestan en los Planes de desarrollo, en 

las Políticas Publicas, Planes Básicos y esquemas de ordenamiento Territorial; estos ejes de 

ordenación político y territorial son los que han definido las transformaciones regionales. 

1.2 Las trasformaciones rurales y urbanas en Latinoamérica 

Enmarca este apartado reflexiones en el caso Latinoamericano, cuyas líneas están dadas 

por los análisis de dinámicas poblacionales y factores importantes como las tendencias de 

desarrollo globales, modernización y políticas económicas según las vocaciones agrarias e 

industriales. 
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Para el caso Latinoamericano, las transformaciones que rodean el mundo social rural y 

urbano en las últimas décadas, traen consigo nuevas investigaciones y análisis por parte las 

ciencias sociales. Estas transformaciones están caracterizadas por una nueva ruralidad, las 

migraciones especialmente de la comunidad rural a los grandes centros urbanos transnacionales, 

el crecimiento de la densidad poblacional, la importancia del territorio (fuentes de recursos 

materiales, naturales y materias primas) y el fenómeno de la Rururbanización4. (Giarracca, 2004) 

En México se han adelantado los estudios sobre las nociones dicotómicas entre lo rural y 

lo urbano, se han desarrollado nociones para entender las dinámicas metropolitanas, como 

también las transformaciones laborales y sociales. Su enfoque antropológico viene del tránsito de 

las comunidades campesinas - indígenas de los contextos rurales a contextos urbanos por 

factores como el alto crecimiento de las ciudades, oportunidades de empleo y la crisis económica 

rural, factores no ajenos a las problemáticas colombianas. (Arias, 2002). 

Estos aspectos sociales están marcados por la complejización y la variedad surgida por 

las dicotomías que se presentan en el campo comprendido, en décadas anteriores, como un ente 

estático y la ciudad como ente dinámico. Los cambios sociales de la mano de nuevos postulados 

teóricos revalúan esta dicotomía; al surgir los espacios rurales como alternativas de crecimiento 

urbano e industrial en las sociedades contemporáneas. 

Algo importante que es trabajado en las dinámicas metropolitanas, es la 

conceptualización de los espacios periurbanos como “espacios vacíos”, espacios inhóspitos y 

carentes de servicios públicos. Estos espacios son los lugares donde llegan los inmigrantes que 

crean una identidad surgida por la lucha de la construcción de formas de convivencia; tarea 

                                                
4 Éste fenómeno se define como el crecimiento de comunidades y pueblos a ciudades. 



17 

 

 

 

compartida e inédita.  Menciona los actores del modelamiento del espacio y las dinámicas 

urbanas: el Estado que ejerce procesos de control y los Colonos que ocupan de manera material 

el espacio.  

“Las dinámicas de estos fenómenos sociales no solo reaccionan a factores externos sino 

que también adaptan sus recursos y tradiciones; donde también surge una vinculación 

efectiva entre el campo y la ciudad.” (Arias, 2002) 

Si anteriormente se pensaba que los modelos del uso del suelo y las actividades 

económicas jerarquizaban la función del espacio, y la caracterización de lo rural y lo urbano, el 

campo y la ciudad; las nuevas dinámicas de globalización replantean estas categorizaciones; 

traen consigo nuevos factores de consumo, hábitos de vida, nuevos ordenes de sistemas urbanos 

y las nuevas movilidades de la población. Estas son las que están modificando el uso del espacio, 

representadas en modelos más funcionales del no solo el espacio urbano sino también del espacio 

rural.  

Las necesidad está en darle coherencia a los procesos de expansión no en un solo sentido, 

de lo urbano a lo rural, sino también en el énfasis que está poniendo la valorización de los 

atributos urbanos y los espacios rurales, como valores estéticos, ambientales y de integración 

social.  

Thierry Link (2001), realiza una crítica a las validaciones argumentales de la 

construcción de alternativas de competitividad urbana mediante la incorporación de valores 

simbólicos o de preservación ambiental en los procesos productivos o en el auge de nuevas 

actividades en la construcción urbana; como también el manejo de los recursos patrimoniales 
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incorporados a un enfoque territorial de desarrollo acompañados por el fenómeno de la 

globalización que permean estos discursos. 

Retomando los aportes sociológicos, unas de las más recientes investigaciones realizadas 

por Luis Ángel López (2004), analiza como el fenómeno migratorio de las comunidades del 

norte de México - en su mayoría comunidades indígenas agrarias -, las cuales dependían 

significativamente de sus recursos naturales; han optado, llevados por la inconformidad de su 

nivel social y estilo de vida, migrar a los Estados Unidos en busca de un empleo para satisfacer 

sus necesidades básicas, trayendo como consecuencia el abandono de sus familias y las tierras de 

cultivo.  

La migración es temporal, y las remesas de los migrantes son una fuente de ingreso 

importante para las familias de las comunidades rurales. En consecuencia las prácticas rurales 

han disminuido, como son las actividades en los cultivos e inclusive el tamaño de sus parcelas. 

Esta disminución se da por dos razones, en primer lugar no se dispone de mano de obra 

masculina para el cultivo de la tierra, y la segunda, la familia cuenta con ingresos suficientes para 

comprar productos para el consumo propio (López, 2004). 

Las características del campesinado en esta situación cambian, en su mayoría por razones 

socio económicas. Los cambios en la comunidad rural por el fenómeno de la migración no solo 

se han visto a nivel económico también en el aspecto cultural las nuevas formaciones de la 

unidad familiar se ven afectadas. 

En la mayoría de los países Suramericanos los usos del suelo y espacio rural están 

mediados en primer lugar, por las actividades agroindustriales, la tecnificación del campo, 

puntos primarios en la mayoría de las políticas de estado curtidas por los discurso de desarrollo y 
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tecnificación del campo. La aparición de grandes industrias, nuevas formas de explotación de los 

recursos naturales, las vías de acceso y los fenómenos como la conurbación  son las 

características que titulan los espacios rurales. 

En la actualidad el desarrollo urbano, que incluye la expansión a territorios rurales presentan 

transformaciones en los usos del suelo; de uso industrial, de uso habitacional o de una simbiosis 

de nuevas actividades socioeconómicas, resultado de las nuevas propuestas de desarrollo rural, 

de las políticas económicas o de conflicto social como sucede en gran parte del territorio 

Colombiano. 

1.3 El caso colombiano 

El concepto de lo rural en Colombia está ligado tradicional y directamente al campo y a 

las labores agrícolas; a la manipulación de los recursos naturales y a la existencia del fuerte 

apego a la tierra ancestral (Meertens 1997: 21).  Para el campesino sus necesidades básicas, de 

producción y de consumo están basadas en la manipulación de la tierra. En la actualidad estas 

características han cambiado, existen nuevas nociones sobre el cambio e innovación entre los 

grupos campesinos. 

La antropóloga Silvia Monroy (2003) expone las características sociales de los procesos 

que componen el cambio cultural de algunos municipios de Boyacá; como las nuevas formas 

asociadas al desarrollo de la Ruralidad dan paso a transformaciones en los patrones socio-

culturales, nuevas adopciones de relaciones sociales y asimilación de diversos elementos 

foráneos. 
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“Considero que lo campesino no correspondería estrictamente a esa categoría tan vaga de 

campo, sino que se encuentra, con variadas intensidades y matices, en los recorridos que 

se pueden hacer de estos polos. Es por esta razón que el estudio de lo popular, entendido 

como el dialogo de múltiples concepciones culturales y practicas (provenientes 

indistintamente de lo rural como de lo urbano), nos debe abrir espacio para analizar la 

formación de nuevas subjetividades e identidades dentro de subgrupos culturales y clases 

sociales” (Monroy, 2003).  

Las dinámicas rurales de transformación, así como las definiciones de categorías que 

aparecen junto con estos procesos culturales proponen “reconceptualizar” el concepto de lo 

campesino en contextos de modernidad. Las nuevas prácticas productivas de las diferentes zonas 

rurales del país transforman el paisaje, las lógicas culturales y las dinámicas económicas de la 

población rural. 

En el caso local, es decir, en la región Antioqueña, su historia es un paradigma en estos 

procesos rurales – urbanos. Hace algunas décadas permanecían estos espacios diferenciados 

según sus características en términos sociales, culturales y económicos; sin embargo en la 

actualidad han ido desapareciendo estas diferencias, resultado de factores como la violencia y las 

políticas económicas y de desarrollo rural, de los elementos construidos desde lo urbano; como 

vías de acceso, redes de transmisión eléctrica, infraestructuras hidroeléctricas (en el caso del 

oriente Antioqueño), colonizaciones industriales, entre otros; dando como resultado nuevos 

patrones de poblamiento. 
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“El espacio urbano se imbrica cada día más en el espacio rural, hecho que no puede 

juzgarse como algo pasivo, ya que dicho fenómeno transforma las dinámicas sociales, 

culturales, económicas y ambientales.” (Zuluaga; 2001, p. 333)  

En la tradición de algunas comunidades Antioqueñas; se mantiene una estrecha relación 

entre el campo y la ciudad,  sugiriendo que algo de lo rural habita en lo urbano. No solo porque 

históricamente la gran parte de los habitantes de la ciudad de Medellín vienen de las migraciones 

rurales del departamento, también hicieron parte de la conformación poblacional del área 

metropolitana del Valle del Aburra manteniendo nexos económicos y culturales con los 

territorios de origen. Como se ha mencionado anteriormente, hay una nueva funcionalidad del 

mundo rural no solo como despensa de la ciudad, también demanda otros usos como la 

producción de agua y energía, recreación, turismo masivo y alternativa habitacional.  

El crecimiento urbano de Medellín ha llevado a que parte su población y algunos sectores 

empresariales busquen nuevas alternativas para habitar; se presentan entonces opciones 

territoriales y de desarrollo, pero estas traen además de transformaciones espaciales, afectaciones 

sociales. En el departamento se podrían mencionar algunos casos como la construcción del túnel 

de occidente que afectan lugares como el corregimiento de Palmitas (Medellín) donde sus 

habitantes ven afectados su interactuar con el territorio habitado y por lo tanto su lugar y espacio 

social (Villegas; 2004, p. 59). 

Municipios como San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, proyectan nuevos planes de 

vivienda no solo recreacional sino también habitacional, por el acortamiento del trayecto entre la 

capital y estas zonas de recreación y turismo. La misma situación se presenta en Barbosa, San 

Pedro, Guarne, El Peñol, Guatape y Rionegro; donde en los últimos años la infraestructura vial 
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ha sido fortalecida. Esta situación es consecuente con las del Plan Nacional de desarrollo 

Colombiano, donde una de las líneas objetivo es la infraestructura y la competitividad económica 

regional.5 

“Estos procesos expansivos de capital y de población están borrando los paisajes agrarios 

y de tradición campesina, quedando sólo relictos de ellos”. (Zuluaga, 2001, p. 333) 

En el contexto local, y área de interés etnográfica, como es el caso del Oriente 

Antioqueño cercano, se pretende mostrar cómo han sido las transformaciones locales dadas las 

apuestas políticas y de desarrollo de la subregión. Es de interés describir como las dinámicas que 

allí se presentan muestran transformaciones sociales y económicas, desde la fundación 

finalizando el siglo XIX e iniciado el siglo XX y la conformación de nuevas dinámicas en los 

últimos años. 

Las nuevas formas de territorialización y usos del espacio del oriente antioqueño han 

dado paso a estudios para nuevas obras civiles, proyectos empresariales y sociales, esta zona es 

importante para el contexto urbano más cercano como es la ciudad de Medellín por sus 

relaciones económicas, industriales y de acceso vial. En este caso el antropólogo Hernan Henao 

Delgado, denominó al municipio de  Rionegro como  “Ciudad Intermedia”:  

“Es una entidad territorial centralizada en lo urbano, con todo lo que implica la 

configuración de sectores sociales ligados a actividades económicas no necesariamente 

ligadas al campo”  (Henao, 2004:103). 

                                                
5 Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país – Bases del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Los análisis sobre las transformaciones rurales, presentados como ejemplos conceptuales 

acá expuestos, enmarcados en las características políticas, económicas y culturales revelan 

elementos de análisis, que en el caso local dejan ver adaptaciones de la población, así como 

nuevas vinculaciones sociales y económicas que en el desarrollo de los siguientes capítulos serán 

expuestos. 
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Capítulo II 

2.1 Delimitación y presentación de campo 

2.1.1 Oriente antioqueño: la descentralización de una ciudad 

La región históricamente denominada como el Valle de San Nicolás, o el Oriente cercano 

Antioqueño, ubicado en la cordillera central, se conecta con el interior del país y el magdalena 

medio, lo que se conoce como un corredor estratégico. La utilización actual de sus espacios 

producto de políticas de desarrollo regionales, transiciones culturales que en la actualidad se 

observan, ya se tenían sobre la mesa en investigaciones regionales postuladas: 

“De la identidad Doméstica campesina, que caracteriza la región desde el siglo XIX y 

hasta promediar el siglo XX, se está pasando a un proyecto cultural urbano que rompe 
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con esa vida doméstica y con la peculiaridad de los localismos. Así, viviendo tal 

transformación, está entrando el Oriente antioqueño al próximo siglo.” (Henao, 2004, p. 

236). 

El oriente en la actualidad se ha transformado en un proyecto urbano e industrial, que 

convoca a transiciones, además del paisaje geofísico de la industria creciente que se puede 

apreciar desde el eje vial de la autopista principal, también convoca a la transformación social, 

cultural, económica y de diversas dinámicas en sus pobladores. 

 

 

Figura 16. Eje vial del Oriente Antioqueño cercano.  

 

Esta zona se conecta con la ciudad de Medellín por la autopista Medellín - Bogotá con 

amplio acceso vehicular de 60 km de recorrido; línea vial que en los últimos años ha tenido una 

ampliación de su calzada a cuatro carriles para facilitar el acceso a los demás municipios del 

                                                
6 Centro de estudios territoriales. Universidad Católica de Oriente. [Fotografía en línea]. Disponible en: 

http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Investigaciones%20y%20consultorias/Documents/ESTUDIO%20US

OS%20DEL%20SUELO.pdf. [Fecha de consulta: 8 Dic. 2016]. p. 22. 
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oriente cercano como Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, San Vicente y que conecta con el 

interior del país atravesando el resto del oriente departamental. Además esta vía proporciona la 

llegada al aeropuerto internacional José María Córdoba, ubicado en el municipio de Rionegro, 

también denominada ciudad intermedia. Cabe resaltar que esta ampliación es consecuente con la 

creciente vocación industrial y con la explosión habitacional alternativa que ha tenido en los 

últimos años la región  por población que originalmente residía en la ciudad Medellín. 

Las dinámicas actuales del oriente no solo entran en acciones y transformaciones de 

espacio de exclusividad de región o de zona; muchos de los municipios del valle de San Nicolás 

son pueblos dormitorios: las personas trabajan en Medellín o Rionegro, y dependiendo de sus 

actividades laborales, duermen en Marinilla, La Ceja, el Retiro, la zona de Llanogrande, Guarne 

o el Carmen de Viboral, según sus ingresos socioeconómicos; como consecuencia de estas 

dinámicas la movilidad vertical, es decir la estratificación social se da a través de diferentes 

instituciones sociales como centros de poder político, religioso e instituciones educativas. El 

aumento de bienes y servicios son notables; los servicios en salud especializada, las zonas 

comerciales, la oferta de vivienda y de centros educativos de diferentes niveles académicos, 

recreación, consumo cultural, zonas deportivas; fenómenos que marcan el creciente poblacional 

de la subregión. Como se muestra en el siguiente cuadro, tomado de un estudio de la Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño, durante los últimos 7 años la población proyectada, según el 

DANE ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 0,751%. Para el 2015 la subregión 

cuenta con una población proyectada de 582.352 habitantes. La figura 2 ilustra la tendencia de 

crecimiento en miles de habitantes por año. 
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Figura 27. Crecimiento Poblacional del Oriente Antioqueño 

 

 

El Oriente cercano se configura como la más dinámico del departamento, indagando la 

descripción del Plan de Desarrollo, define que por fuera del Valle de Aburra, el 70% de la 

economía se concentra en el Oriente cercano caracterizado por una buena infraestructura física 

después del centro del departamento; manifestándose en redes de servicios públicos 

domiciliarios, densidad y calidad de vías de interconexión intrarregional, con la región 

metropolitana y con el resto del país8.  

En la actualidad las actividades agroindustriales enmarcan las dinámicas económicas de 

la zona; el cultivo de hortalizas siguen teniendo un peso muy importante en la estructura 

económica de la subregión, sin embargo, las transformaciones socioeconómicas y las nuevas 

vocaciones en el uso de sus espacios, plantean usos como en servicios en salud, educación y 

                                                
7  Concepto Económico Del Oriente Antioqueño 2015. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. [Fotografía en 
línea]. Disponible en: https://www.ccoa.org.co/contenidos/categorias/publicaciones_regionales.php[Fecha de 

consulta: 14 Dic. 2016]. p. 12. 
8 “Enfoque territorial, contexto departamental y caracterización subregional” - DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. Plan de Desarrollo Departamental Gobernación de Antioquia. “Antioquia Piensa en Grande” 2016 - 

2019 
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comercio como también se ha revalorizado el suelo rural con la creciente demanda con las 

actividades turísticas hacia zonas rurales o de protección de recursos ambientales.  

La figura 3 representa la participación de sectores según las actividades económicas de 

mayor representación en la región según la Cámara de Comercio del Oriente. 

 

Figura 39. Participación por sectores en el total de unidades empresariales. 

Enero-Diciembre 2015 

                                                
9 Concepto Económico Del Oriente Antioqueño 2015. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. [Fotografía en 

línea]. Disponible en: https://www.ccoa.org.co/contenidos/categorias/publicaciones_regionales.php. [Fecha de 

consulta: 14 Dic. 2016]. p. 41. 
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Figura 410. Desarrollo urbano – industrial Oriente Antiqueño cercano. 

 

Los cambios para esta región son notables; las estadísticas de crecimiento poblacional, la 

demanda de nuevos usos del espacio, las crecientes actividades económicas según los conceptos 

que han definido los espacios urbanos van caracterizando el oriente antioqueño y su población. 

Es así como veremos en los siguientes apartados, descripciones aún más locales de estas 

dinámicas además las políticas de desarrollo que van respaldando estas transformaciones. 

                                                
10 Vanegas, E. (2016). El colombiano. Plataforma Oriente. [Fotografía en línea]. Disponible en: 

http://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/2000x981/0c0/0d0/none/11101/HFSB/image_content_26695220

_20160812221921.jpg. [Fecha de consulta: 8 Dic. 2016]. 
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2.1.2 Guarne: la Puerta de Oriente 

Guarne es el primer municipio del Oriente del departamento de Antioquia que se 

encuentra tomando la vía Medellín – Bogotá, A una distancia de 25 Km de Medellín. Limita por 

el norte con los municipios de Copacabana, Girardota y San Vicente, por el este con San 

Vicente, por el sur con el municipio de Rionegro y por el oeste con el municipio de Medellín.  

Descubierto en 1541  por Alvaro Mendoza, en la tercera década del siglo XVIII, época 

Colonial, se constituyó en un Real de Minas. Los primeros pobladores extraían algo de oro; en 

las descripciones del siglo XIX por Manuel Uribe Ángel afirma que en la localidad se 

encontraban metales preciosos como el oro, pero era un lugar poco propicio para las labores 

agrícolas; sin embargo el cultivo del maíz, se manifestaba como una fuente básica de 

subsistencia para sus habitantes. (Tobon, 2007, p. 2) 

Entrado el siglo XX, la vocación económica del municipio era la agricultura con cultivos 

de maíz y frijol, producción de carne de cerdo y la destilación clandestina de aguardiente, 

comúnmente conocido como “Tapetusa”, silleteros, arrieros y también la explotación de minas 

seguía siendo relevante. No menos importante, y según estudios arqueológicos de sus pobladores 

prehispánicos, la explotación de salinas.  

En la década de los 40´s (1941) se introduce en la región la producción de cabuya para 

elaborar manualmente fibra de la cual se obtenían sacos – costales, sogas y  “enjalmas” (albarda 

para animales de carga), y en algunos casos  de elaboración artesanal, accesorios personales 

como bolsos y alpargatas. (Carmona et al., 2010, p. 42) 
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El municipio de guarne se configuró a pesar de su cercanía al  Valle de Aburra, como uno 

de los municipios con bajos índices de productividad económica y variedad en servicios, sólo 

hasta mediados del siglo XX el crecimiento económico y poblacional aumento en comparación a 

municipios vecinos; esto debido posiblemente a la ampliación de la autopista Medellín-Bogotá, 

proyecto que se estructuró a partir de 1984. 

La economía se deriva de múltiples explotaciones de cultivos como mora, la papa, el 

frijol, la fresa, y recientemente la explotación a gran escala de invernaderos de tomate y 

floricultivos. El sector pecuario se caracteriza por la explotación de la ganadería (leche), cerdos, 

trucha, etc.  (Carmona et al., 2010:49) 

En las dinámicas urbanas su economía se centra en el comercio y en la industria. En la 

última década el crecimiento industrial del Guarne ha sido notable, alrededor de 120 empresas 

localizadas cerca al casco urbano y paralelas al eje vial de la autopista, según datos encontrados 

en el Plan de desarrollo del municipio. La actividad industrial ocupa un lugar importante en la 

economía y en las dinámicas sociales; destacándose asentamientos industrias como New Stetic 

S.A., Eurocerámica S.A., Latexport S.A., Omya Andina S.A., Metalacrilato S.A., Senco 

Colombiana S.A., Destisol S.A., Corpaúl S.A., Propac de Colombia.11 

Como resultado de los planes de desarrollo Departamentales y las Políticas Públicas de 

las últimas administraciones municipales, se observa un incremento notable en el crecimiento 

urbano, mantenimiento y mejora de vías de acceso veredales, placas deportivas, mejoramiento de 

centros educativos y crecimiento comercial. Toda esta dinámica tiene como eje estructurante la 

apuesta al desarrollo de asentamientos industriales que ha creado en la actualidad, en 

                                                
11 Plan De Desarrollo Guarne “Avanzando Con Paso Firme” 2012-2015. 
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consecuencia son más de 3000 empleos directos que convocan habitantes tanto de la zona urbana 

del municipio, sus veredas, municipios cercanos y que incluyen habitantes de la ciudad de 

Medellín que dada la cercanía trabajan en estas industrias.12 

 
Figura 513. Usos del suelo Veredal -  Municipio de Guarne  

 

 

2.2 Un acercamiento a la Vereda el Colorado 

La vereda se ubica en el oriente del municipio de Guarne, a 14 km del casco urbano, el 

principal acceso esta sobre el eje vial de la autopista, entrada sobre la vereda Chaparral. Su 

toponimia obedece al “tinte colorado” de la corriente principal causado por el laboreo de las 

minas del siglo XIX. Los primero pobladores hacia 1922, según se dice de apellido Herrera, 

                                                
12 Ibíd. 
13 Equipo Técnico Centro de Estudios Territoriales. Universidad Católica de Oriente. [Fotografía en línea]. 

Disponible en: http://www.suenosytierras.com/biblioteca/Guarne-CR_038-Mapa-Usos-del-Suelo.png. [Fecha de 

consulta: 8 Dic. 2016]. 
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construyeron sus viviendas de bareque y paja, y en sus cultivos predominaba el maíz, frijol, papa 

y como actividad alterna la quema de carbón. (Tobon, 2007, p. 2).  

Limita al oriente con la vereda Juan XXIII, del municipio de San Vicente de Ferrer, al 

occidente con la Vereda Bella Vista, al Norte con las veredas Trinidad y la Clara y al sur con la 

vereda Chaparral. 

En el ejercicio etnográfico, las trasformaciones socio espaciales de la vereda en los 

últimos años son notorios, el crecimiento en el número de los habitantes ha aumentado; de estar 

ocupado por familias base y fincas de recreo de ocupación itinerante, ha pasado a ser un pequeño 

centro poblado, caracterizado además de las líneas familiares tradicionales, por habitantes que 

encuentran en la zona una opción de vivienda económica y de fácil acceso si se trabaja en el las 

industrias del eje vial Medellín – Bogotá. En consecuencia las características de vocación 

agrícola han variado, los espacios que anteriormente eran cultivados por pequeños monocultivos 

son ahora tomados por la arquitectura de un naciente “barrio rural”. La carretera de acceso a la 

vereda fue pavimentada y se tiene servicio de transporte público cuya circulación es de cada 30 

minutos que sale desde el casco urbano del municipio de guarne algo más de 3 km de acceso de 

la autopista. 

Las ocupaciones de sus pobladores se enmarcan entonces en el trabajo de las empresas 

del sector mencionado. Anteriormente la economía giraba en el cultivo de la cabuya y luego por 

mora y fresa, las cuales se comercializaban en la plaza de mercado. Actualmente son los grandes 

invernaderos de tomate de aliño los que configuran gran parte del paisaje, las tierras son 

subarrendadas y parte de los habitantes encuentran trabajo en estos invernaderos.  
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Las dinámicas económicas están entonces encaminadas en una dinámica mixta, es decir 

la explotación agrícola en mínima ante la vocación de emplearse en las empresas del sector, que 

brinda un salario fijo mensual acceso al sistema de salud y de pensión. Solo la población de 

adultos mayores aún se dedican a sus pequeños cultivos, sin embargo la composición de familias 

compuestas traen con las nuevas generaciones aportes económicos que transforman las 

dinámicas sociales y espaciales de la vereda. 

 

Figura 614 Imagen Aérea Vereda El Colorado 

 

 La imagen muestra tres factores fundamentales en la descripción y características de la 

vereda el colorado; la cercanía al eje vial de la autopista Medellín Bogotá con su zona industrial 

y una oferta de empleabilidad para sus habitantes, las grandes superficies de plásticos propios de 

los invernaderos de cultivos de tomate, y el gran número de viviendas que configuran la vereda. 

 

                                                
14 Google Earth. (s.f.). [Captura de imagen Vereda El Colorado, Municipio de Guarne, Departamento de Antioquia, 

Colombia en Google Earth]. Recuperado el 14 de Dic, 2016 
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Capítulo III 

3.1 Líneas de conversación entre los Planes de Desarrollo 

El crecimiento y transformación del territorio en el Oriente antioqueño en los últimos 

años ha sido marcado por cambios en su economía agroindustrial y desarrollo urbano;  el 97 % 

de los bosques está deforestado y el 53 % del uso del suelo está compartido entre la vivienda, la 

industria y el comercio, según estudios del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad 

Católica de Oriente (UCO). Las políticas del territorio tiene que ver con esta acelerada 

transformación, es por esto que se considera entonces realizar un rastreo de los Planes de 

Desarrollo Nacional, Departamental y local que demuestren las líneas que apadrinan estas 

dinámicas. 

Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014 – 2018 Capítulo VII. 

Transformación del Campo (Pág. 423) 
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Objetivos: 

•  Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los 

productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y 

la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento 

verde. 

•  Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la 

dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen el desarrollo humano de los 

pobladores rurales. 

• Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de una 

apuesta de inclusión productiva de los campesinos. 

• Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales 

que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los 

productores del campo. 

• Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial 

de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, que 

permita corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo entre regiones 

rurales. 

• Consolidar el territorio, mejorar el hábitat (vivienda, agua y saneamiento básico) y 

desarrollar la economía propia de los propios indígenas y del Pueblo Rrom.” 
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Para Antioquia el Plan de Desarrollo Departamental Gobernación de Antioquia. 

“Antioquia Piensa en Grande” 2016 – 2019. Resurge un interés por el desarrollo de los usos del 

suelo en el ámbito agroindustrial, de comercio verde y prestación de servicios para el Oriente 

Antioqueño. 

 Enfoque Territorial, Contexto Departamental Y Caracterización Subregional: 

“Enfoque territorial En consonancia con los planteamientos precedentes, más que un 

asunto técnico, el desarrollo es, básicamente, una apuesta política y social que debe construirse 

colectivamente desde diferentes ámbitos y dimensiones, y bajo un direccionamiento estratégico. 

De este modo, no habría una fórmula o receta exclusiva para su construcción, sino que se trata de 

la estructuración de una propuesta que debe ser generada por los actores sociales integrantes de 

una comunidad territorial en función de una visión compartida de futuro. El territorio se 

considera, entonces, como un producto social e histórico dotado de recursos naturales, formas de 

producción, consumo e intercambio y red de Instituciones. El enfoque territorial que subyace en 

este Plan de Desarrollo es una manera de responder a la diversidad social, económica, cultural y 

ambiental de los distintos espacios geográficos y territorialidades del departamento (municipios, 

zonas y regiones) mediante abordajes que reconocen, interpretan y asumen las condiciones 

específicas de cada uno de ellos, incluyendo sus heterogeneidades. Igualmente, el enfoque 

mencionado no solamente se orienta a la superación de la tradicional dicotomía urbano- rural que 

históricamente ha desconocido la integralidad sistémica del territorio departamental, sino que 

pretende centrarse en las relaciones, sinergias y complementariedades que conllevan una mayor 

incidencia sobre la competitividad social y económica, contribuyendo simultáneamente al cierre 

de las brechas de exclusión poblacional. A lo rural no se le puede entender simplemente como 

“el resto” o como un apéndice de lo urbano, sino que debe aprehenderse dentro de un marco 
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territorial sistémico que considere sus potenciales contribuciones a un desarrollo territorial 

integral que parte del reconocimiento de la existencia de estructuras complementarias, 

articuladas e interdependientes. Por esta razón, la ruralidad adquiere un papel renovado y 

altamente protagónico en este Plan de Desarrollo, más aún por el rol que a estos territorios se les 

ha asignado en el marco del proceso de paz y del postconflicto colombiano.” (Departamento de 

Antioquia. Plan de Desarrollo Departamental Gobernación de Antioquia. “Antioquia Piensa en 

Grande” 2016 – 2019.  Pág.: 75) 

 

Para el Municipio de Guarne; Plan De Desarrollo Guarne “Avanzando Con Paso Firme” 

2012-2015; una de las líneas estrategias para el desarrollo económica se enmarca en las línea de 

crecimiento industrial y el aprovechamiento de los usos del territorio para el bienestar económico 

de sus pobladores. 

Diagnóstico y Línea Estratégica 1: Desarrollo Económico: 

• El crecimiento de la municipalidad, que está intrínsecamente relacionado con el proceso de 

industrialización, sustituyendo éste a la agricultura, ha generado la descomposición de la 

economía rural. Ello significa que se esté presentando un cambio trascendental en la 

configuración espacial de la economía, por tanto en la orientación y definición de la ocupación 

espacial, por ello se ve subordinada la agricultura con respecto a la industria y actividades 

comerciales del centro. 

• Falta de capital de trabajo y apoyo a los grupos asociativos y pequeños productores para poner 

a producir las tierras. 
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• Cerca de 30 empresas organizadas generan aproximadamente 3.000 empleos estables 

• Solo el 3.75% de las familias rurales desarrollan actividades agrícolas relacionadas con la 

producción de productos tradicionales y un 3% se dedica a las actividades de la producción 

lechera, porcícola y piscícola. 

• El área utilizada para la producción en su conjunto agropecuario es de 912 hectáreas, que 

representa el 6% total del área productiva. 

• Se deben realizar alianzas estratégicas entre el gobierno local, el sector privado y la sociedad 

civil con el objetivo de complementar las políticas públicas y apoyar el desarrollo social y 

económico local.  

(Plan De Desarrollo Guarne “Avanzando Con Paso Firme” 2012-2015. Pág.: 19). 

En la nueva Administración, “Tus ideas nos inspiran, construcción colectiva del futuro. 

Plan de desarrollo Guarne 2016 – 2019”; las políticas a implementar continúan apostando al 

crecimiento industrial para solventar las limitantes económicas del municipio, que fueron 

diagnosticadas de la administración anterior: 

“En materia de desarrollo económico, e identifica que el principal problema del 

Municipio radica en que las actuales condiciones (físicas, empresariales, sociales) no son 

propicias para potenciar un desarrollo económico sostenible y equitativo a nivel urbano y rural.” 

Dicho problema obedece fundamentalmente a las siguientes causas: 

- La economía local presenta una baja productividad, gran parte del tejido empresarial se 

concentra en actividades tradicionales no especializadas ni encadenadas. 
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-  Los emprendimientos son de generación de alternativas de ingresos y de bajo valor 

agregado, por lo que su ciclo de vida es muy corto. 

- Las condiciones de empleo para gran parte de la población no son las más optimas 

(informalidad, subempleo y desempleo). 

- El desaprovechamiento de ventajas del territorio para el desarrollo de actividades 

económicas de mayor valor y con capacidad de sostenibilidad en el largo plazo, como es el 

caso del turismo. (Tus ideas nos inspiran, construcción colectiva del futuro. Plan de 

desarrollo, Guarne 2016 – 2019. Pág.: 128) 

  Este plan propone, sin muchas variantes a los planes de desarrollo Nacional, 

Departamental y el anterior, básicamente  dos grandes ejes de  infraestructura para impulsar la 

dinámica empresarial: 

“El municipio de Guarne cuenta con una serie de ventajas que pueden ser potenciadas 

para impulsar el desarrollo económico del Municipio y atraer distintas empresas e 

instituciones para el fomento y fortalecimiento del desarrollo empresarial.” (Plan de 

desarrollo Guarne 2016 – 2019.Tus ideas nos inspiran, construcción colectiva del futuro. 

Pág.: 142) 

- Su localización, lo que lo hace atractivo y competitivo para el asentamiento de empresas de tipo 

industrial. 

- Las externalidades positivas que genera el crecimiento de la industria, tales como la 

dinamización del sector comercial y de servicios y el aumento del consumo. 
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Realizando un análisis que integre las líneas estratégicas y los objetivos de los planes de 

desarrollo, puede asumirse que coinciden con la idea de aprovechamiento del usos del territorio 

focalizado en el determinante de industrialización y nuevas formas de uso comercial de bienes y 

servicios, para el aprovechamiento económico y social de sus pobladores; sin embargo son las 

entidades privadas las que se benefician económicamente. Puede asumirse entonces que las 

comunidades rurales  buscan formas alternativas para mejorar su economía e insertarse a las 

dinámicas económicas, espaciales y políticas que la modernidad está implementando.  
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Conclusiones 

- Históricamente, desde la escuela sociológica y la escuela antropológica, se ha mantenido una 

dicotomía conceptual entre los términos Rural y Urbano; sin embargo con los nuevos 

modelos de desarrollo y las transformaciones en las dinámicas sociales y económicas, 

acudiendo a casos latinoamericanos, y en el marco de desarrollo de este trabajo el caso local; 

resaltan perspectivas y análisis que sugieren trasformaciones de estos conceptos, lo que 

podría llamarse actividades yuxtapuestas desde el contexto espacial, social y económico. 

- El ejemplo etnográfico del caso de la Vereda el colorado en el municipio de Guarne,  es una 

muestra, un común denominador del Oriente Antioqueño, y posiblemente, en un contexto 

más amplio a nivel nacional y latinoamericano, que narra las transformaciones dadas a 

políticas de desarrollo económico y usos del territorio, donde es el determinante industrial el 
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que lleva a los pobladores rurales a insertarse a dinámicas económicas, de cierta forma, 

similares a las dinámicas de contextos urbanos.  

- Existen nuevas formas de movilidad social, ofertas de servicios y políticas de usos del suelo, 

que tienden a hibridar los espacios que antes se definían por sus diferencias o por el tipo de 

servicio y usos, y hoy sugiere una combinación de sus usos y características. 

- La población rural y sus sistemas de economía familiar, se adaptan y se transforman 

mediante procesos de organización del territorio, a partir de lógicas de la industrialización 

acelerada y políticas de desarrollo las cuáles sostienen este crecimiento; además de la 

ubicación de infraestructura vial, el comercio y entre otros servicios encontrados en esta 

subregión. 

- Las transformaciones aceleradas de los últimos años que trae consigo el cambio de uso del 

suelo de las zonas rurales, conllevan una combinación permanente entre lo urbano y lo rural, 

estos análisis sociales son llamados nuevas ruralidades o transformaciones rurales. 
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