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RESUMEN

La investigación está centrada en la comprensión de la ruralidad metropolitana del valle de Aburrá 

(departamento de Antioquia – Colombia) para identificar y definir sus características más signifi-

cativas a partir del análisis de los procesos de ordenamiento territorial y de las transformaciones que 

se presentan en el territorio relacionadas con los mismos.

Una premisa de investigación está dada por los procesos planificación y ordenamiento terri-

torial iniciados a finales de la década de 1990 que han incidido en las dinámicas urbano-rurales 

y han contribuido a la generación de transformaciones en las periferias de los núcleos urbanos 

del valle de Aburrá y, por consiguiente, en los entornos rurales inmediatos. Estos procesos han 

limitado la visión y definición del territorio rural metropolitano a su contraposición con lo 

urbano. Se pretende esclarecer qué está ocurriendo en estos territorios, qué cambios se están 

dando en su composición natural y en sus dinámicas económicas y productivas y cuál es la 

relación de estos cambios con los procesos de ordenamiento territorial. 

Como caso de estudio se eligen tres lugares del área metropolitana del valle de Aburrá: al 

norte el municipio de Barbosa; al sur, el municipio de Caldas; y en el centro el corregimiento 

de San Sebastián de Palmitas en Medellín.

El proceso de recorridos de campo y realización de entrevistas ha permitido identificar di-

ferencias importantes en los tres territorios analizados, a pesar de pertenecer al mismo contexto 

metropolitano. Se logran identificar tendencias mayores de transformación en los extremos del 

valle (Barbosa y Caldas) mientras que en el centro se encuentra un enclave rural con transfor-

maciones dadas pero que conserva aún muchas de sus características de ruralidad tradicional 

identificables en los modos de producción y en las expectativas y sentires de la población. 

Estos hallazgos empiezan a dar cuenta de unas gradaciones de ruralidad, un relacionamiento 

diferenciado con el territorio e impactos particulares de los procesos de ordenamiento territorial 

en las tres zonas.

1 Artículo recibido: 15 de agosto de 2014. Aceptado: 20 de septiembre de 2014.
2 Candidata a la Maestría en Desarrollo. Universidad Pontificia Bolivariana - Sede Medellín. Dirección 

postal: Carrera 59 27B 442 interior 151 Bello, Antioquia.



110

Espacio y Desarrollo N° 26, 2014 / ISSN 1016-9148

Palabras clave: Valle de Aburrá, ordenamiento territorial, ruralidad metropolitana 

Metropolitan Rurality in the Aburá Valley: Analysis of the Emergent Transitions Related to the Territorial 

Planning Processes

ABSTRACT

This research focuses on the comprehension of the metropolitan rurality of the Aburrá valley (De-

partment of Antioquia-Colombia) to identify and define its more significant characteristics from 

the process analysis of territorial management and the transformations that appear in the territory 

in relation to them.

One research premise is given by the planning and territorial managemente processes 

initiated in the 1990s which have insisted in the urban-rural dynamics and have contributed 

to the appearance of transformations at the pheripheres of the urban nucleus of the Aburrá 

valley and, therefore, in the contiguous rural hinterlands.These processes have limited the vi-

sion and definition of the rural metropolitan territory as opposed to the urban. It is possible 

to understand what is going on in these territories, what changes are ocurrying in their natural 

composition and at their economic and productive dynamics, and what is the relationship of 

these changes with the territorial mangement process.

The case study is based on three places of the metropolitan area of the Aburrá valley, that 

represent the recognized territories with characteristics more appropiated to the rurality and 

that allow to make comparisons of the transformation processes underway and that area object 

of analysis in the research: to North the municpality of Barbosa, to South, the municipality 

of Caldas, and to the centre the «corregimiento» of San Sebastian de Palmitas in Medellin.

Keywords: Aburrá valley, territorial management, metropolitan rurality 

Introducción

El tema de la ruralidad visto desde el proceso de formación del hecho metropolitano 

sigue siendo difícil de definir y conceptualizar, a pesar de los esfuerzos que hasta el mo-

mento se han realizado al respecto, por los hechos y fenómenos que generan constantes 

transformaciones en dicho territorio. El ejercicio de investigación se propone identi-

ficar las particularidades de la ruralidad metropolitana del valle de Aburrá y proponer 

lineamientos para una conceptualización de la misma, a partir de la comprensión de 

los fenómenos y cambios introducidos en el territorio y su relación con las prácticas 

asociadas a los procesos de ordenamiento territorial en la última década.

3 Este documento presenta el proyecto y los primeros resultados obtenidos en la investigación planteada 

como tesis para optar al título de magíster en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana sede 

Medellín, Colombia. El propósito del mismo es presentar una propuesta de investigación que se ha ve-

nido formulando desde mediados del segundo semestre de 2012 y que se inscribe en la línea de Estudios 

Rurales del Grupo de Investigación Territorio.
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La investigación está centrada en la comprensión de la ruralidad metropolitana del 
valle de Aburrá (Foto 1) con el fin de identificar y definir sus condiciones y caracterís-
ticas más significativas a partir del análisis de los procesos de ordenamiento territorial 
y de las transformaciones que se presentan en el territorio relacionadas con dichos 
procesos. El interés que motiva el análisis es la necesidad de conceptualización de la 
realidad rural en el valle de Aburrá, identificar a qué se llama ruralidad metropolitana 
y si esta es equivalente en la zonas norte, centro y sur del valle.

Foto 1. Panorámica del valle de Aburrá. Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA 2010.

Una premisa de investigación está dada por los procesos planificación y ordenamien-
to territorial iniciados a finales de la década de 1990 que han incidido en las dinámicas 
urbano-rurales y han contribuido a la generación de transformaciones sustanciales en las 
periferias de los núcleos urbanos del valle de Aburrá y, por consiguiente, en los entornos 
rurales inmediatos. Estos procesos han estado abordados con una lógica urbanizadora, 
limitando la visión y definición del territorio rural metropolitano a su contraposición 
con lo urbano. La pretensión de esta investigación es precisamente esclarecer qué está 
ocurriendo en estos territorios, qué cambios se están dando en su composición natural 
y en sus dinámicas económicas y productivas y cuál es la relación de estos cambios 
con los procesos de ordenamiento territorial. Dado que esa ruralidad metropolitana 
pareciera no ajustarse a los criterios típicos de las definiciones de ruralidad disponi-
bles en la literatura que analiza el tema, pero que tampoco puede ser explicada como 
fenómeno urbano; hecho que evidencia la carencia de una conceptualización clara y 
una definición apropiada de sus características. Para esto es necesario aproximarse al 
conocimiento de los conceptos y categorías con los que se ha tratado el tema, la carac-
terización del territorio de estudio y la identificación de los factores de inciden y han 
incidido en la producción del espacio-territorio denominado ruralidad metropolitana.

La problemática a analizar está determinada por el crecimiento de Medellín y los 
demás municipios del área metropolitana del valle de Aburrá y el proceso de urbaniza-
ción y suburbanización que este implica como presión constante sobre el suelo rural. El 
punto de partida está marcado por el reconocimiento de las intervenciones realizadas 
en dicho territorio, a partir de la entrada en vigencia de los planes de ordenamiento 
territorial a finales del siglo XX y principios del XXI que han derivado en una serie de 
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programas, proyectos e intervenciones en los suelos urbanos de los municipios que lo 

componen. Estos procesos han tenido implicaciones directas sobre las periferias y los 

suelos clasificados como rurales, ejemplo de esto son los planes parciales de expansión 

urbana que el municipio de Medellín ha formulado sobre las periferias de la ciudad 

en los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal (decreto 

municipal 1028 de 2010, Plan Parcia l El Vergel; decreto municipal 755 de 2007, 

Ciudadela Rincón; decreto municipal 602 de 2002, Plan Parcial Pajarito). Estas in-

tervenciones, impulsadas por entidades públicas como las corporaciones ambientales, 

administraciones municipales y departamentales, han sido implantadas en los territorios 

con una casi absoluta indiferencia por el contexto rural inmediato y por las relaciones 

que los habitantes han tejido históricamente entre la vida rural y la vida urbana en 

municipios con características metropolitanas donde la cercanía de los espacios rurales 

a los núcleos urbanos y la disponibilidad de vías y medios de transporte han estrechado 

cada vez más estas relaciones.

Estos procesos han incidido en la aparición de transformaciones y procesos como 

el desplazamiento de poblaciones y actividades, y la generación de nuevas dinámicas 

que hacen que hoy la ruralidad metropolitana en el valle de Aburrá no coincida con 

las definiciones y categorías bajo las que se ha analizado la ruralidad en otros períodos 

y en territorios que no han estado expuestos a estos cambios. Es decir, la ruralidad 

metropolitana del valle de Aburrá no es definible solamente a partir del criterio de 

localización de la población por fuera del área urbana (DANE, 1995) o con los criterios 

poblacionales y de densidad con los que se definen las zonas rurales en otros países 

latinoamericanos (Faiguenbaum y Namdar-Iraní, 2005). Los estudios recientes sobre 

las características del suelo rural metropolitano en el valle de Aburrá se han centrado 

principalmente en el análisis territorial de los corregimientos de Medellín, como los 

Planes Especiales de Ordenamiento Corregimental que han hecho una aproximación 

a la definición de la ruralidad metropolitana bajo el concepto de «nueva ruralidad» 

propuesto por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) (Medellín, 2012), pero que no necesariamente se ajustan a las realidades que se 

evidencian en estos territorios, por lo que se sospecha de la aplicabilidad que puedan 

tener en dichos contextos. De manera que este fenómeno en el valle de Aburrá carece 

de la suficiente caracterización, análisis y definición. Existe la necesidad de identificar 

las características de esa ruralidad, aproximarse a su definición y delimitación, supe-

rando el análisis de Medellín como caso representativo para identificar las diferencias y 

características particulares que pueden existir en los territorios rurales del norte, centro 

y sur del valle de Aburrá.

Surge entonces la inquietud por saber cuáles serían las manifestaciones más notorias 

de «ruralidad» en un contexto metropolitano, ¿es posible hablar de ruralidad para el 
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valle de Aburrá de la misma forma que se hace en un territorio menos urbanizado? 

Es necesario deconstruir este concepto y adaptarlo a la realidad contemporánea de los 

suelos rurales metropolitanos teniendo en cuenta sus complejidades y sus relaciones con 

las áreas urbanas y la región. Para esto es necesario conocer lo que hasta el momento 

se ha teorizado al respecto y, con base en el conocimiento, contrastar, y superar si es 

pertinente, definiciones como las de «nueva ruralidad» para denominar estos espacios.

El cuestionamiento sería: ¿es posible hablar de una ruralidad metropolitana marcada 

por un proceso de suburbanización? Parecería que en un territorio de las caracterís-

ticas del valle de Aburrá lo rural como categoría desaparece y que solo existen suelo 

suburbano, entendido como aquel donde se presenta la mezcla entre los modos de 

vida propios de la ciudad y del campo; y suelo de protección como el suelo con carac-

terísticas naturales importantes que debe ser preservado y no urbanizado (Definidos 

por la ley 388 de 1997).

La situación descrita en los párrafos anteriores puede sintetizarse en la Figura 1, en 

la que se pretende mostrar la lógica de la problemática que se identifica en el objeto de 

estudio denominado ruralidad metropolitana del valle de Aburrá, que se ve afectada por 

unos fenómenos y procesos de intervención que no se corresponden necesariamente 

con las lecturas que desde la academia se hacen de los territorios rurales en entornos 

metropolitanos.

Parece entonces evidente que los términos de nueva ruralidad, borde urbano-rural, 

periferia, suburbanización no están dando cuenta de la realidad y la complejidad del 

fenómeno rural metropolitano del valle de Aburrá, especialmente con las presiones 

y cambios a los que este territorio esta siendo sometido desde finales de la década de 

1990 y que los estudios hasta ahora realizados han abordado la problemática desde una 

perspectiva principalmente teórica sin el aporte de un estudio de caso con información 

de campo específica que permita acercar la reflexión teórica al hecho concreto. Dado 

lo anterior, la duda que motiva la investigación es cómo definir y explicar la ruralidad 

metropolitana del valle de Aburrá a partir de la comprensión de la relación de las 

prácticas asociadas al ordenamiento territorial con los fenónenos y transformaciones 

introducidas en el terrritorio en la última década.
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Figura 1. Representación esquemática del problema objeto de estudio

Objetivo

Objetivo general

Comprender la ruralidad metropolitana del valle de Aburrá a partir del análisis de sus 

características en tres casos en el norte, centro y sur del valle y sus transformaciones en 

relación con los procesos de ordenamiento territorial en la última década.

Objetivos específicos

Identificar las características del terrtitorio rural metroplitano del valle de Aburrá 

en los casos puntuales elegidos en el norte, centro y sur del valle.

Analizar las incidencia de orientaciones y las acciones de los procesos de planeación 

y ordenamiento territorial en el territorio rural metropolitano.

Contrastar los conceptos con los que se ha definido la ruralidad metropolitana con 

las características identificadas en los tres casos estudiados en el valle de Aburrá.

Metodología

La elaboración de la propuesta metodológica con la que se aborda la presente investi-

gación parte del reconocimiento de la información necesaria para alcanzar los objetivos 

formulados. De esta manera se ordenan los procesos, fuentes, técnicas e instrumentos a 
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partir de una reflexión sobre los requerimientos que plantea cada uno de los objetivos 

específicicos definidos en la propuesta de tesis. Se parte del siguiente esquema: 

OBJETIVO FUENTE

Oral / Tipo

TÉCNICA INSTRUMENTO SOFTWARE

El ejercicio mostrado en el esquema anterior permite identificar elementos que 

apuntan a establecer el tipo de investigación y la metodología con la que será abordada, 

el propósito de realizar este ejercicio es precisamente lograr que la metodología emerja 

del objeto de estudio, es decir que el problema y el objeto de investigación representados 

en los objetivos evidencien claramente con qué metodología deberán ser abordados, 

de manera que sea la metodología la que se ajuste al objeto de estudio.

Dado que en el propósito central de la investigación se encuentran aspectos como la 

caracterización, definición y conceptualización de la ruralidad metropolitana del valle 

de Aburrá, y a partir del ejercicio realizado con los objetivos específicos, se establece 

entonces que la investigación se abordará con una metodología fundamentalmente cua-

litativa, entendida como aquella que «aborda las realidades subjetivas e  intersubjetivas 

como objetos legítimos de conocimientos científicos» y que «apunta a la comprensión 

de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las 

lógicas de sus protagonistas» (Galeano, 2004, p. 18). Esta definición se encuentra 

relacionada con la necesidad identificada de aplicar principalmente técnicas e instru-

mentos de tipo cualitativo derivadas de la etnografía, como entrevistas y observación 

de campo, para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo es importante tener en 

cuenta que el objeto de investigación plantea también la necesidad de recopilar alguna 

información de tipo cuantitativo, como las estadísticas oficiales de los procesos de 

ordenamiento territorial y los indicadores que miden su impacto, para complementar 

la información obtenida en campo y en la revisión documental de manera que se logre 

la comprensión del fenómeno en una dimensión más amplia y completa. Como herra-

mienta complementaria se hará uso de la cartografía y la información de los sistemas de 

información geográfica (SIG) para la caracterización del territorio y el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.

Como caso de estudio se eligen tres lugares del área metropolitana del valle de 

Aburrá, que representan los territorios reconocidos con características más propias de 

la ruralidad y que permiten hacer la comparación de los procesos de transformación 

a los que están sometidos y que son objeto del análisis en la presente tesis: al norte, el 

municipio de Barbosa; al sur, el municipio de Caldas y, en el centro, el corregimiento 

de San Sebastián de Palmitas en Medellín.
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Resultados

Los resultados presentados en este texto corresponden a las etapas preliminares de 

descripción de las generalidades del territorio objeto de estudio, revisión bibliográfica 

para elaboración del balance de estudios y a la recolección de información primara en 

campo tanto en entrevistas como en observación directa.

Generalidades del territorio

El territorio denominado área metropolitana del valle de Aburrá está comprendido por 

10 municipios que se localizan en ambas márgenes del río Aburrá – Medellín, estos 

municipios son de norte a sur: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Ita-

güí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. La organización político-administrativa 

de esta conformación territorial se da en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

(AMVA), entidad que agrupa a nueve de los diez municipios de la subrregión, siendo 

Envigado el único que no pertenece a dicha entidad constituida en 1980. El núcleo 

de la agrupación de municipios está en Medellín, como municipio central y de mayor 

extensión y población del territorio.

Tabla 1. Características generales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Altitud media: 1538 msnm    Extensión total: 1157 km2     Clima: templado     Temperatura: 13-35 °C

Municipio Extensión
km2

Localización Población Altitud
msnm

Distancia a  
Medellín

Barbosa 206 

Norte

49,274 1300 42 km

Girardota 78 53,006 1425 26 km

Copacabana 70 69,302 1454 18 km

Bello 142,36 447,185 1450 10 km

Medellín 380,64 Centro 2,441,123 1538 0

Itagüí 17 

Sur

274,775 1550 11 km

Envigado 78,8 217,343 1575 10 km

Sabaneta 15 51,155 1550 14 km

La Estrella 35 61,365 1775 16 km

Caldas 133,4 76,919 1750 22 km

TOTAL 1157,39 - 3,741,447 -

Fuentes: AMVA. DANE, proyecciones a 2014.

Según la tabla anterior se puede apreciar que los municipios con mayor extensión 

corresponden a Medellín, Barbosa, Bello y Caldas, y que la mayor parte de la población 
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de la subregión se concentra en los municipios de Medellín con 2 368 282 habitantes 

y Bello con 421 522 habitantes según las proyecciones del DANE para 2014.

Para el territorio de Colombia la ley 388 de 1997 establece las distintas clases de 

suelo que pueden definirse en los planes de ordenamiento territorial de cada munici-

pio del país, de manera que en el artículo 30 de dicha ley se establece: «Los planes de 

ordenamiento territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo 

urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las 

categorías de suburbano y de protección…». La clasificación del suelo de los municipios 

que conforman el valle de Aburrá determina las proporciones entre el suelo urbano y 

el suelo rural y permite visualizar la composición del territorio que se denomina como 

rural y sus dimensiones en el contexto metropolitano. Es así como tenemos:

Tabla 2. Clasificación del suelo en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Municipio
Extensión 

(hectáreas)
Urbano Expansión

Suelo rural
% Suelo rural

Suburbano Rural total

Barbosa 20.538 208 - 396 20.330 99,0

Girardota 8.207 315 42 1000 7.850 95,7

Copacabana 6.926 495 12 1157 6.419 92,7

Bello 14.238 1981 330 190 11.927 83,8

Medellín 38.034 10524 510 1882 27.000 71,0

Itagüí 1.930 1159 36 60 735 38,1

Envigado 7.859 1212 258 40 6.389 81,3

Sabaneta 1.661 367 98 129 1.196 72,0

La Estrella 3.488 358 - 1011 3.130 89,7

Caldas 13.323 200 229 393 12.894 96,8

TOTAL 116204 16819 1515 6258 97870 84,2

Fuente: AMVA.

Como puede apreciarse en la anterior tabla, el 84% del territorio del valle de 

Aburrá está clasificado como suelo rural, siendo Barbosa, Girardota y Caldas los 

municipios con los porcentajes más altos de suelo rural, con 99,0%, 95,7% y 96,8% 

respectivamente. Esto da una idea de la importancia de analizar las características y 

fenómenos que se presentan en tan importante proporción del suelo metropolitano 

así como establecer las relaciones que estas zonas tienen con ese 15,8% del territorio, 

denominado urbano, en donde se concentran la mayor parte de población, de infraes-

tructuras y de bienes y servicios.
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Figura 2. Clasificación del suelo de los municipios del valle de Aburrá
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El desarrollo o crecimiento urbano de los municipios del valle de Aburrá se generó 

a partir de la relación con el eje estructurante natural que representa el río Aburrá, que 

atraviesa de sur a norte el valle, de esta manera, históricamente se ocuparon las zonas 

más planas y más bajas del valle, conservándose hasta hoy este patrón de ocupación 

en el que las zonas más altas y alejadas del río corresponden a los suelos rurales. En el 

caso de los municipios más cercanos a Medellín, como Bello y Copacabana al norte 

e Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella al sur, se ha presentado un fenómeno de 

conurbación en el que la mancha urbana es continua. En los municipios más alejados 

como Girardota y Barbosa al norte y Caldas al sur no se observa este fenómeno, encon-

trándose entonces suelos de características rurales o suburbanos aún en las márgenes 

del Río. Esto puede apreciarse en el mapa que se muestra a continuación, donde se 

ilustra la clasificación del suelo en los diez municipios que componen la subregión 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Etapa de balance de estudios

El balance de estudios realizado permite reconocer las perspectivas con las que se ha 

abordado el tema a analizar: la ruralidad en un contexto metropolitano. Se encuentran 

documentos que dan cuenta de los aportes teóricos sobre el tema de estudio, definiciones 

de nuevas ruralidades o ruralidades emergentes que responden a cambios producidos 

en en estos entornos en Latinoamérica a finales del siglo XX y que se presentan de la 

siguiente manera: primero los estudios realizados sobre nuevas ruralidades o ruralida-

des emergentes, segundo los aportes teóricos realizados tanto en Latinoamérica como 

en Colombia y, por último, los avances en el tema de ruralidad y su relación con el 

ordenamiento territorial y especialmente en el valle de Aburrá.

Los estudios sobre las nuevas manifestaciones de ruralidad en América Latina se 

dan desde finales del siglo XX y surgen a partir de la necesidad de repensar lo rural en 

los países de la región considerando las realidades concretas de sus territorios y de los 

efectos que los procesos de globalización e implementación de políticas neoliberales 

han tenido en ellos. En México se ha generado una buena parte de esta producción 

intelectual, de la que se destacan para el tema que se aborda con esta tesis, los trabajos 

que se ocupan de la ruralidad y el territorio metropolitano. Se encuentran entonces es-

tudios como el de Lindón (1997) «De la expansión urbana a la periferia metropolitana» 

que estudia el crecimiento discontinuo de las periferias generado por el crecimiento 

de las zonas urbanas metropolitanas, y el de Torres Lima (2000) con el libro Procesos 

metropolitanos y agricultura urbana, donde compila aportes de varios autores en torno 

al tema de la ruralidad y las prácticas agrícolas en los territorios metropolitanos. En 

este libro se encuentra el trabajo de Daniel Hiernaux (2000) «Las nuevas formas me-

tropolitanas y su relación con el mundo rural», quien propone «repensar la relación 
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entre la ciudad y el campo, particularmente en las periferias, donde aparecen nuevas 

formas de complementariedad entre espacios ‘urbanos’ y ‘rurales’» (Hiernaux, 2000, 

p. 32), en relación con el surgimiento de lo que el autor clasifica como características 

innovadoras en la relación campo-ciudad, originadas en las nuevas formas de entender 

el territorio, que plantean un cambio en el manejo de la tradicional desigualdad entre 

campo y ciudad. En la misma línea se encuentran Concheiro Bórquez y Tarrio García 

(2011) con su texto «Nueva ruralidad: metropolitana y ambiental, caso México», donde 

presentan la discusión acerca del cambio de paradigmas como la relación dicotómica 

entre urbano-rural, agrícola-industrial, moderno-tradicional y plantean la necesidad 

de entender la relación entre el campo y la ciudad como complementarios, cobrando 

el campo gran importancia y significado ante las costos ambientales y económicos que 

supone el crecimiento urbano y el proceso de metropolización de las ciudades.

Otro ejemplo de los estudios realizados en el contexto mexicano es el de Ramírez 

con su texto «La vieja agricultura y la nueva ruralidad: enfoques y categorías desde 

el urbanismo y la sociología rural» (2003). La autora presenta una reflexión «sobre 

la forma en que diferentes disciplinas abordan el antiguo problema de la relación 

campo-ciudad» (p. 51), la cual se denomina en la actualidad «como urbanización 

periférica, urbanización regional, agricultura urbana o áreas urbanas de la ruralidad» 

(p. 51) nombres con los que se ha designado al fenómeno conocido como «nueva 

ruralidad». Es importante destacar la pregunta que la autora se hace al hablar de la 

nueva urbanización megalopolitana: «¿Qué propósito nos mueve, definir un proceso 

o caracterizar un territorio?», refiriéndose a la posición de los urbanistas, motivados 

por «dar nombre a un territorio que ha estado inmerso en un proceso de expansión 

de las ciudades —al que denominábamos urbanización—, adoptando modalidades 

regionales» (p. 53). Señala que «…para los especialistas de lo urbano, los argumentos 

que sustentan la discusión sobre la urbanidad-ruralidad son predominantemente te-

rritoriales» (p. 53) y contrasta este interés urbanista con el de antropólogos, sociólogos 

rurales y agrónomos, quienes se centran más en el proceso transformador que en el 

territorio donde se asienta.

A los estudios de caso se suman los aportes teóricos y las contribuciones con-

ceptuales que se han realizado sobre el tema. De esta manera se encuentra que para 

Linck (2001) las nuevas ruralidades se definen a partir de la «emergencia de nuevas 

expectativas en la población urbana y de nuevas funciones en los territorios rurales» 

(p. 87). Por su parte Echeverri Perico y Ribero (2002) proponen restar importancia 

a las variables demográficas para hacer una definición de la ruralidad, incorporando 

la visión de esta como territorio (pp. 24-25). Se encuentran también trabajos como 

Nueva ruralidad, enfoques y propuestas para América Latina (Centro de Estudios para 

el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria - CEDRSSA, 2006) y 

«Territorio y nuevas turalidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones de 
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la relación campo-ciudad» (Ruiz y Delgado, 2008) que contienen aportes para la 

construcción de un marco teórico de la nueva ruralidad, así como la descripción de 

esta situación en los países latinoamericanos. El trabajo de Ruiz y Delgado aporta un 

análisis de los conceptos empleados para la definición de la ruralidad y las perspectivas 

teóricas desde las que se aborda el tema, los autores evidencian cómo la necesidad de 

pensar las nuevas manifestaciones de ruralidad han generado varias definiciones según 

las corrientes de pensamiento entre las que «nueva ruralidad» (Ruiz y Delgado, 2008, 

p. 78) es la más aceptada, con significados diferentes según el enfoque de pensamiento 

y las metodologías usadas para el análisis. 

El tema de las nuevas manifestaciones de la ruralidad, ha sido entonces teorizado en 

la búsqueda por establecer un lenguaje para denominar los fenómenos de estas zonas 

adscritas a las grandes ciudades, encontrándose que muchos de estos estudios están 

enmarcados en los conceptos de «nuevas ruralidades» o «ruralidades emergentes», a 

partir de los cuales se analizan las transformaciones del entorno rural que se generan 

por el proceso de globalización de las últimas décadas (Llambí y Pérez Correa, 2007). 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, agrupa a varios de 

los profesionales e instituciones estudiosas del tema en Latinoamérica, entre los que 

se destaca la socióloga argentina Norma Giarraca, compiladora del libro Una nueva 

ruralidad en América Latina?, que contiene las reflexiones acerca de la necesidad de 

pensar en las nuevas formas que asume lo rural. 

En Colombia se destacan los aportes de autores como Bejarano y Pérez Correa, 

quienes se preocuparon por los fenómenos que afectan a mundo rural y por señalar 

la necesidad de conceptualizar la realidad actual de estos entornos en nuestro país. 

Bejarano (2001) plantea la reflexión sobre la importancia de pensar en un nuevo 

concepto de ruralidad con la afirmación según la cual «la idea de lo rural sigue siendo 

ambigua, resbalosa y necesita ser discutida» (p. 381). El autor se propone explicar las 

nuevas dimensiones de lo rural a partir de la construcción de «un mapa con una mezcla 

entre sociología del conocimiento, sociología rural y [...] economía de la agricultura» 

para lo que parte de una idea: el tema de la transformación rural se ha pensado sobre 

la base del «esfuerzo de borrar o hacer más tenue la línea que separa lo rural de lo 

urbano «(Bejarano, 2001, p. 381). Sin embargo, para él no se trata de eso, si no de la 

«dirección de la flecha del análisis», es decir desde dónde se mira y se analiza el tema. 

Los hechos nuevos que transforman lo rural no diluyen la línea, redireccionan la rela-

ción rural-urbano frente al progreso. La socióloga Pérez Correa habla de la necesidad 

de «esclarecer que lo rural no es exclusivamente lo agrícola, ni lo atrasado, ni la sola 

expresión de la producción primaria» (Pérez Correa, 2001, p. 23). Esta autora, al revisar 

las propuestas de Ceña (1993), comprende que lo rural agrupa un conjunto de zonas 

con actividades diversas en las que se localizan asentamientos humanos como aldeas, 

pueblos, pequeñas ciudades y espacios naturales y de cultivos. El trabajo de Pérez 
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Correa es destacado internacionalmente por su labor en los grupos de investigación 

de la Pontificia Universidad Javeriana - PUJ, con la maestría en Desarrollo Rural y la 

revista Cuadernos de Desarrollo Rural.

Otros autores colombianos han hecho esfuerzos por incorporar la ruralidad al 

plano normativo que regula la ocupación y el ordenamiento del suelo. Tal es el caso 

del trabajo de investigadores de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Uni-

versidad Nacional entre los que se destacan los aportes de Agudelo Patiño con su texto 

«La ruralidad en el ordenamiento territorial colombiano» (Agudelo Patiño, 2006) y 

de los grupos de investigación de la PUJ, como el estudio de Toro, Velasco y Niño «El 

borde como espacio articulador de la ciudad actual y su entorno» (2005) que se ocupa 

de la definición del borde como espacio de relación entre el ámbito urbano y rural y 

la manera como este se ha abordado en la planeación territorial. Sin embargo estos 

esfuerzos siguen siendo insuficientes para la dimensión de la ruralidad colombiana 

debido al enfoque urbanista con que se ha abordado el tema en la mayoría de los casos. 

Existe, no obstante, desde hace algunos años una preocupación por analizar el fenómeno 

metropolitano, los cambios en los suelos rurales y las tensiones que se producen en la 

relación urbano-rural en nuestro país, marcado por situaciones particulares de carácter 

económico, político y social; preocupación que se manifiesta en el aumento de tesis de 

posgrado e investigaciones como  «Ruralidad en contextos metropolitanos, un desafío 

en procesos de planeación, ordenamiento territorial y gestión» (Cadavid Arboleda, 

2009) y  «Dinámicas urbano-rurales en los bordes de la ciudad de Medellín» (Zuluaga 

Sánchez, 2008) que estudian el crecimiento de la ciudad de Medellín y la expansión 

del suelo urbano con la consecuencia de la transformación de las periferias, el deterioro 

ambiental y los cambios en los modos de vida y en las configuraciones socio espaciales 

de los suelos rurales en la ciudad. En la misma línea están los trabajos presentados en 

eventos académicos, como el Seminario Nacional de Investigación Urbano Regional de 

la Agencia Colombiana de Investigación Urbano Regional - ACIUR (Muñoz Zapata 

y Vásquez Muñoz, 2008), además de tesis de maestría recientes que enriquecen la 

discusión y aportan elementos teóricos y metodológicos para entender la problemática 

de la ruralidad Colombiana y metropolitana, tal es el caso de  Elementos conceptuales y 

metodológicos para una caracterización de la ruralidad en Medellín, Colombia: Caso del 

Corregimiento de Altavista (Muñoz Zapata, 2012) y el trabajo  Planificación y gestión 

de áreas suburbanas en entornos metropolitanos. Áreas suburbanas del Valle de Aburrá 

(Alzate Navarro, 2009).

Un aspecto que evidencian estos estudios del ámbito local es la mirada que se da 

del fenómeno rural desde el urbano, es decir, se explica la transformación del territorio 

rural metropolitano a partir de la presión por el crecimiento urbano, las intervenciones 

de expansión, los procesos de urbanización en las periferias y omitiendo la definición 

y descripción de los procesos que se dan internamente en los suelos rurales objeto de 
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dichas transformaciones. A este respecto constituye un avance el trabajo de Zuluaga 

Sánchez en su investigación «Dinámicas territoriales en la frontera rural-urbana en el 

corregimiento de Santa Elena, Medellín» (2005) que trata de explicar la transforma-

ción que ha sufrido este territorio periférico de la ciudad con una mirada que se sitúa 

desde el propio suelo rural y ahonda en el análisis a partir de la incorporación de datos 

precisos obtenidos en campo.

Si bien hay un crecimiento en la producción intelectual relacionada la ruralidad, 

incluso en el contexto metropolitano del valle de Aburrá, es evidente que estos estudios 

se han concentrado principalmente en Medellín, ignorando que dicho territorio está 

compuesto por diez municipios, todos con procesos de urbanización y crecimiento 

que presionan las zonas rurales y que no pueden desligarse de las problemáticas que 

afectan al municipio núcleo. A nivel normativo los esfuerzos han estado encaminados 

a dirigir los procesos de ordenamiento territorial metropolitano de manera integrada 

y sistemática, es así como aparecen las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial Rural (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011) que dictan los linea-

mientos a incorporar por cada municipio para garantizar un desarrollo territorial que 

tenga en cuenta elementos transversales y comunes a todos los municipios del valle, 

sin embargo su aplicación es discrecional para cada municipalidad lo que dificulta que 

se materialice en el territorio.

Es evidente entonces la necesidad de ampliar el espectro de análisis de la ruralidad 

metropolitana del valle de Aburrá y sobrepasar los límites político administrativos de 

la ciudad de Medellín, para llegar a identificar verdaderamente la problemática a la 

que se enfrentan los territorios rurales y suburbanos que rodean la mancha urbana 

conurbada de los municipios del valle de Aburrá.

Etapa de recolección de información

El proceso de recolección de información previsto en el diseño metodológico llevó 

a la realización de 15 entrevistas semiestructuradas a habitantes de los territorios 

seleccionados y 10 recorridos de campo para la observación directa. El objetivo de 

la entrevista es lograr un diálogo con habitantes tradicionales de la zona (mínimo 20 

años de permanencia) para conocer las características de las actividades productivas, las 

prácticas culturales asociadas al tema de estudio y las transformaciones generadas en el 

territorio en los últimos años. La estructura planteada para las entrevistas se ordena a 

partir de categorías como: estructura de la propiedad, prácticas productivas, prácticas 

culturales, transformaciones en el territorio.

Los recorridos de campo se realizaron con el objetivo de observar directamente 

aspectos como actividades productivas, aspectos ambientales, elementos significativos 
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en la conformación del territorio, patrones de ocupación, elementos generadores de 

transformación y prácticas culturales.

Como una primera aproximación a la comprensión de la ruralidad metropolitana 

en el valle de Aburrá se hace un análisis de la categoría campesino con el fin de obte-

ner las características de este sujeto y poder establecer las relaciones que tiene con el 

territorio y la lectura que hace de los procesos y transformaciones que han surgido en 

el contexto que habita.

En términos generales llama la atención que a pesar de lo diverso de la población 

entrevistada, donde se encuentran edades entre los 28 y 78 años y ocupaciones entre 

agricultor, estudiante o empleado, incluso procedencias distintas, como algunos que no 

son nativos del lugar, incluso que han vivido la mayor parte de sus vidas en la ciudad, 

todos, al responder la pregunta  «¿Se siente campesino?» coinciden en responder que 

si y acompañan sus respuestas con afirmaciones como esta:  «… si me siento todavía 

campesino, no puedo negar de dónde vengo…» (Miguel Martínez-Caldas).

Algunos de los aspectos interesantes observados en las entrevistas respecto la categoría 

de campesinos están relacionados con el apego que los entrevistados sienten por el lugar 

donde viven, o del que son originarios. Este sentimiento campesino no pareciera tener 

una relación estricta con la actividad productiva de tipo agropecuario, dado que incluso 

los entrevistados que manifiestan que no se dedican a estas actividades se definen a sí 

mismos como campesinos. En el caso de las personas entrevistadas en la vereda La Miel 

en el municipio de Caldas se encuentra que son personas muy influenciadas por la 

cercanía de la zona urbana, que han estado vinculadas laboralmente en la zona urbana 

y que poseen propiedades con una mínima extensión, que no les permite dedicarse a 

actividades agrícolas, pero que siguen afirmando que son campesinos y que quieren 

seguirlo siendo,  «campesina sí, pero del todo no, o sea vivo en el campo, pero estoy en 

la ciudad todo queda cerca, a 10 minutos de todo, …a nosotros nos dicen que ya no 

somos campesinos… porque campesino es el que trabaja la tierra, claro que yo digo, 

entonces yo soy campesino porque yo la trabajo, siembro matas, cargo abono, toda la 

mañana revuelco los tarros, … me siento contenta viviendo aquí».

En el municipio de Barbosa, en la vereda Platanito Parte Baja, que tiene una 

 localización muy cercana al municipio de Girardota y a la zona industrial localizada 

en el corredor de la vía que conecta ambos municipios, está muy influenciada por 

estos desarrollos industriales, según lo que manifiestan los entrevistados, donde la 

transformación de los modos de producción han estado relacionados con la vincula-

ción de mano de obra en dichas industrias. En general en el proceso de recolección de 

información en el municipio de Barbosa se puede apreciar que la población campesina 

que se dedica a las actividades primarias es cada vez menor, de manera que se encuen-

tran campesinos que habitan en el campo pero que trabajan en la zona urbana, o que 

trabajan en las industrias asentadas en la zona rural, este aspecto se encuentra asociado 
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también al tamaño de los predios, dado que las personas que manifiestan dedicarse a 

otras actividades coinciden reportar un menor tamaño en sus propiedades.

En el caso del corregimiento de San Sebastián de Palmitas en el municipio de Me-

dellín, los entrevistados manifiestan una actividad productiva agrícola más significativa 

que en los casos de Caldas y Barbosa. Se encuentra que en todos los entrevistados la 

actividad económica esta total o parcialmente dedicada a la producción agrícola en su 

propio predio, incluso con comercialización en el mercado del corregimiento y de mu-

nicipios como San Jerónimo o la zona urbana de Medellín. En este caso el sentimiento 

campesino está directamente asociado al origen y permanencia de los entrevistados en 

su vereda y a la continuidad de su actividad productiva, la observación realizada lleva 

a indicar que la población del corregimiento de Palmitas, en términos generales ha 

conservado su tradición campesina a pesar de las transformaciones que han surgido en 

el territorio por infraestructuras como la conexión vial Aburrá - Cauca.  «Campesina 

si porque soy de acá, nacida en el campo, tengo mi propiedad en el campo, igual si 

no la tuviera, seria negar que he nacido acá, negar los ancestros… nos levantamos y 

criamos en la vereda» (María Luz Mila Muñoz-Palmitas).

Respecto a las transformaciones registradas en el territorio la observación y re-

colección de información permite identificar una tendencia de crecimiento urbano 

en la zona analizada en el municipio de Caldas, vereda La Miel, donde se localizan 

algunos suelos destinados para la expansión urbana y se registran presiones para la 

subdivisión predial debido a la llegada de nuevos pobladores atraídos por las industrias 

(agroindustrias) que se localizan en el sector. En el caso del municipio de Barbosa los 

territorios analizados (veredas Platanito Parte Baja, La Cuesta y La Cejita) presentan 

unas características de tipo suburbano donde se observa la permanencia de activida-

des productivas asociadas al autoconsumo, a la par que se encuentran asentamientos 

industriales y viviendas de recreo.

Conclusiones

La etapa de recolección de información ha permitido identificar diferencias importantes 

en los tres territorios analizados, a pesar de pertenecer al mismo contexto metropo-

litano. Se logran identificar tendencias mayores de transformación en los extremos 

del valle (Barbosa y Caldas) mientras que en el centro se encuentra un enclave rural 

con transformaciones dadas pero que conserva aún muchas de sus características de 

ruralidad tradicional identificables en los modos de producción y en las expectativas 

y sentires de la población. Estos hallazgos empiezan a dar cuenta de unas gradaciones 

de ruralidad, un relacionamiento diferenciado con el territorio e impactos particulares 

de los procesos de ordenamiento territorial en las tres zonas.
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El reconocimiento realizado del territorio analizado (Caldas, Barbosa y Medellín) 

evidencia un proceso de ocupación de las zonas tradicionalmente rurales con la conse-

cuente reducción de la presencia de suelos con características productivas y de ocupa-

ción típicamente rurales, y la proporción mayor que ocupan los suelos de protección 

junto con los suelos denominados como suburbanos. La percepción es que a media 

que tienden a desaparecer la dinámica social, cultural y económica y las características 

ambientales, poblacionales y territoriales de tipo rural, cobran una mayor relevancia los 

procesos relacionados con el urbano; hecho que se evidencia en los cambios de usos del 

suelo donde las poblaciones rurales se emplean en los núcleos urbanos y las actividades 

típicamente agrícolas se transforman hacia residenciales, industriales y turísticas con 

una relación directa con el incremento de las rentas de estos suelos.

Estos cambios en la ruralidad metropolitana podrían representar una situación 

compleja si se piensa además en el hecho de la dependencia de la población urbana 

de los servicios que prestan los territorios rurales, tales como agua para consumo 

humano, alimentos, madera y minerales, bienes que, al desaparecer las características 

rurales de las periferias metropolitanas se obtienen cada vez de lugares más lejanos, con 

los consecuentes incrementos en costos y distancias que implican también mayores 

inversiones en infraestructura para su obtención.
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