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RESUMEN  

 

La investigación buscó establecer las diferen-

cias del concepto de territorio rural, a partir de 

las interpretaciones y sentires de actores rura-

les en tres localidades de Bogotá (Suba, Usme 

y Ciudad Bolívar). 

  

El trabajo se desarrolló como un estudio de 

caso con múltiples unidades de observación y 

al ser un ejercicio exploratorio su significancia 

es descriptiva para definir las tendencias en el 

concepto por parte de los autores rurales. El 

análisis se centra en el Análisis de Discurso y 

de contenido.  

 

El ejercicio exploratorio se desarrolló en cua-

tro fases: Prediagnóstico, Trabajo de campo, 

Análisis de la información y finalmente In-

terpretación y síntesis de resultados.  

 

Los principales resultados obtenidos eviden-

cian que la consolidación del territorio del 

Distrito y las transformaciones urbanas han 

venido creando conflictos con la conserva-

ción de las actividades rurales periféricas, 

las cuales se adaptan a estos cambios; en 

algunos sectores existe temor por parte de 

los habitantes a manifestar los problemas 

del territorio y sus transformaciones para 

evitar ser señalados por grupos que ejercen 

control en el área rural.  
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INTRODUCCIÓN  
Los procesos de consolidación territorial sur-

gen de los cambios históricos y culturales en 

los cuales los individuos perciben oportunida-

des y arraigos. En el caso de los espacios ur-

bano rurales la identificación del concepto de 

ruralidad requiere de un proceso permanente 

de comunicación e indagación con los actores 

territoriales, donde es posible censar la inten-

cionalidad con la cual una determinada socie-

dad se adapta a las transformaciones origina-

das en los cambios en el uso del suelo, la de-

manda por espacios urbanos y con ello la in-

serción económica de nuevos procesos pro-

ductivos.  

 

La investigación tomó como objetivo general 

el establecer las diferencias del concepto de 

territorio rural, a partir de las interpretaciones 

de los sentires y percepciones de los actores 

rurales, en tres localidades de Bogotá, Ciudad 

Bolívar, Usme, y Suba; considerando la explo-

ración etnográfica como una estrategia que 

posibilite evidenciar la ruralidad como una 

dimensión dinámica, productiva y constante 

en el contexto de la ciudad de Bogotá como 

territorio complejo y cambiante.  

 

En el caso de la ciudad de Bogotá, las configu-

raciones de su espacio periférico urbano, des-

de los años 60, con las migraciones generaron 

a las poblaciones aledañas cambios en las rela-

ciones socio productivas en la medida que la 

ciudad se expandió, fusionando político admi-

nistrativamente municipalidades en las cuales 

las costumbres y tradiciones rurales tuvieron 

efectos significativos en su estabilidad.  

 

A partir del 2004, el Plan de Desarrollo Bogo-

tá Sin Indiferencia, incorpora la Política del 

Territorio Rural considerad en las metas del 

eje urbano regional los cual permitirá al distri-

to establecer para el largo plazo una serie de 

estrategias y programas creados a partir de un 

acuerdo social con los actores económicos del 

Sector Agrario.  

El desarrollo de la investigación, comprendió 

cuatro fases funcionales que parten del refe-

rente teórico conceptuales como territorio, 

paisaje rural y ruralidad que como fundamen-

to implican la existencia de una base biofísi-

ca en la cual diferentes agentes generan gra-

dos de control, organización y culturalidad.  

 

Los resultados obtenidos indican diferencias 

en la percepción del territorio dependiendo 

de la localización del paisaje fisiográfico, en 

la cual las actividades se diversificaron y am-

pliaron sus perspectivas económicas con apo-

yo de los programas institucionales, lo cual 

involucra el importante concepto de sosteni-

bilidad. Por otro lado, las actividades produc-

tivas marcan para los observadores del terri-

torio su relación directa con el espacio físico, 

en cuanto a su permanencia y las posibilida-

des de futuro para los miembros de las fami-

lias.  

 

METODOS  

 

La investigación se desarrolló bajo el Enfo-

que Metodológico de Exploración etnográfi-

ca con cuatro unidades de indagación. La ac-

ción de investigación se concentró en identi-

ficar elementos descriptores del territorio, 

partiendo de los procesos de investigación 

expuesta para las veredas (Imagen 1) consi-

derada como objeto de estudio, así como las 

definiciones institucionales que permiten 

aproximar los términos con los cuales a tra-

vés de los instrumentos etnográficos. 

  

El desarrollo instrumental se centra en la per-

cepción social de algunos de los habitantes 

en el territorio, cuyos vínculos sociales man-

tienen una identidad campesina rural, dadas 

sus actividades económicas y familiares con 

el entorno cercano en las localidades. El eje 

del proceso se centra en el análisis de discur-

so y análisis de contenido partiendo de las 

expresiones de los habitantes de las veredas a 

manera de historias de vida.  
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Para la documentación de voces se realizaron 

grabaciones en casette y digitales, así como las 

trascripciones de entrevistas televisivas o au-

diovisuales disponibles en la red. A fin de ve-

rificar algunas tendencias en el concepto se 

desarrolló una breve consulta con preguntas de 

priorización en relación a los elementos de 

significado de paisajes, el uso del suelo y la 

presencia de recursos naturales como ejes de 

la discusión temática.  

 

El Proceso Metodológico se desarrolló en 4 

Fases: Pre Diagnostico, trabajo de Campo, 

análisis de la información – Ajuste del mode-

lo interpretativo e interpretación y síntesis de 

resultados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se generó una caracterización veredal por lo-

calidad en donde se consideraron aspectos co-

mo localización, caracterización biofísica y 

unidades de paisaje. También se obtuvo la ca-

racterización rural veredal teniendo en cuenta 

los actores rurales veredales en términos de 

productores, transportadores y comercializa-

dores; se genero una caracterización veredal 

por actores económico y sus actividades eco-

nómicas.  

 

Se obtuvo la definición del uso y ocupación 

del territorio en el área de estudio, la caracteri-

zación de los sistemas de producción rural e 

institucionalidad rural veredal. En cuanto a la 

percepción rural territorial se definieron varios 

ítems entre los cuales se describió la confor-

mación histórica de la región. Con respecto a 

las entrevistas se obtuvo las trascripciones de 

las entrevistas priorizando los temas que defi-

nen el territorio rural a través de la metodolo-

gía Delphi (con el grupo de trabajo interdisci-

plinar).  

 

Con relación a las entrevistas, se encontró que 

los pobladores poseen conceptos diferenciados 

respecto al territorio rural encontrando que 

Ciudad Bolívar y Suba lo asocian principal-

mente a la productividad mientras que en Us-

me con el paisaje. Dentro del análisis consul-

tado por localidad se encontró que en Usme el 

recurso más representativo es el agua con u 

65%, al igual que en Suba con la diferencia de 

que en esta localidad el agua obtuvo un 75%, 

caso contrario en Ciudad Bolívar, en donde el 

bosque representa el más importante con un 

85%.  

 

Se encontró que para los habitantes de Suba, 

las actividades que más trasforman el territorio 

son las relacionadas con la industrialización y 

en Usme y Ciudad Bolívar por la construc-

ción. Al indagar acerca de la afectación de los 

recursos naturales se encontró que los pobla-

dores de Usme consideraron que el agua es el 

más afectado seguido por el bosque; en Ciu-

dad Bolívar dio como resultado el páramo 

seguido por los bosques naturales y en Suba 

los ríos.  

 

Los elementos de ruralidad para el territorio 

se priorizaron por parte de los indagados así: 

En Suba se consideraron como elementos al 

sector agropecuario seguido de la presencia 

de recursos naturales y la asistencia institu-

cional, en Usme se consideraron importantes 

las relaciones socio familiares seguido por la 

presencia de recursos naturales, el sector 

agropecuario y asistencia social y en Ciudad 

Bolívar se priorizó al sector agropecuario 

seguido de las relaciones socio familiares y la 

asistencia social.  
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El desarrollo de los estudios de planificación 

de asentamientos humanos en Colombia, es un 

tema de estudio relativamente nuevo en el que 

se han planteado alternativas de solución des-

de diversas áreas del conocimiento, pasando 

por las Ciencias Sociales hasta la Ingeniería. 

No obstante, pese al interés en el tema que 

muestran diversos actores académicos, políti-

cos, económicos o sociales, actualmente se 

siguen presentando graves problemas que 

afectan tanto el bienestar de los pobladores 

como  el desarrollo económico del país. 

 

El panorama se hace aún más grave, si se tie-

ne en cuenta que dentro de los mencionados 

estudios de gestión del territorio, aún falta 

por involucrar la  adaptación de las activida-

des antrópicas a temas tan importantes como 
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