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EL AGRO COLOMBIANO, “PROYECTO DE VIDA DEL CAMPESINO” PARA EVITAR 
LA MIGRACIÓN A LAS GRANDES CIUDADES

 Colombian agriculture, “peasant’s life project” to avoid migration to big cities
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From the analysis and documentary review, a descriptive cause-effect study of 
peasant migration to large cities is generated, in order to identify the genesis of the 
problem and propose strategies that allow the strengthening of agricultural activity 
based on policies that guarantee use, property and legality of rural territories in 
Colombia, seeking to professionalize the field as a setting for multiple opportunities 
for current and future generations, a field capable of generating wealth, preserving, 
prolonging and renewing an agricultural culture that creates sufficient resources 
to satisfy needs and achieve personal, professional and economic of the peasant 
communities.

Desde el análisis y revisión documental, se genera un estudio descriptivo causa – 
efecto de migración campesina a las grandes ciudades, a fin de identificar génesis 
de la problemática y proponer estrategias que permitan el fortalecimiento de la 
actividad agrícola a partir de políticas que garanticen uso, propiedad y legalidad de 
territorios rurales en Colombia, buscando profesionalizar el campo como escenario 
de múltiples oportunidades de actuales y venideras generaciones, un campo capaz 
de generar riqueza, preservar, prolongar y renovar una cultura agrícola hacedora 
de recursos suficientes para la satisfacción de necesidades y realización personal, 
profesional y económica de las comunidades campesinas. 
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1. Introducción

Colombia, una realidad agrícola latente, sus condiciones climatológicas que dan cuenta de la variedad de 
pisos térmicos, recursos naturales, posición geográfica estratégica, entre otros beneficios hacen de este país 
un lugar que de proponérselo, puede llevar a ser una de las despensa más grande del mundo, FAO (2019) 

en su informe 2019-2028 un decenio de oportunidades para el sector rural, sostiene que Colombia tiene una 
frontera agrícola de más de 40 millones de hectáreas para expandir la producción agrícola, en la actualidad dichos 
corredores rurales se utilizan en un 19% lo que permite evidenciar que más de 32 millones de hectáreas están 
disponibles para el desarrollo de proyectos productivos que permitan la dinamización de campo.

Identificadas las oportunidades de disponibilidad territorial para el desarrollo de proyectos productivos del 
sector agrícola se hace necesario abordar una serie de vicisitudes que conllevan a generaciones de campesinos 
a no ver en la agricultura una labor gratificante para todos los esfuerzos que esta encamina, de igual manera el 
cambio generacional no vislumbra la actividad agrícola como un proyecto de vida, de ahi que busque emigrar a los 
centros urbanos en busca de nuevas y mejores oportunidades. El inmutable desplazamiento de las comunidades 
rurales a los centros urbanos se ha vuelto una constante en el territorio Colombiano, migración dada de manera 
voluntaria y forzada que emergen con agentes de causa y efecto en el desarrollo y avance histórico de la gestión 
agrícola del país, limitando la realización y consecución de sueños de los integrantes de la comunidades 
campesinas. No es un secreto que la escasa o nula presencia de autoridades del poder público garantizando la 
soberanía territorial favorece a los actores al margen de la ley para que aplique códigos de expropiación y siembre 
los campos de miedo y violencia, de igual manera no se evidencian planes, programas y proyectos estatales que 
brinde condiciones de vida digna, por lo contrario lo que se aprecia es un incremento en el déficit de satisfacción de 
necesidades humanas, la precariedad y deficiencia en suministro de servicios básicos se convierten en detonantes 
que propician el desencanto de las comunidades rurales por continuar desempeñando actividades agrícolas, por 
ende ven en los corredores urbanos una luz a la falta de oportunidades en el campo.

Este estudio investigativo busca reflexionar de cara al problemática de desplazamiento campesino a 
territorios urbanos en aras de alcanzar el sueño citadino que les brinde oportunidades para su realización 
personal, profesional y económica, si bien es claro que por décadas se ha venido debatiendo la necesidad de 
reformas agrarias que posibiliten el crecimiento y desarrollo del sector agrario, no ha sido posible consolidar un 
proyecto de reforma que genere políticas encaminadas no solamente ocuparse de la calidad, el abastecimiento y 
la competitividad con el fin de dar respuesta a indicadores de productividad, los cuales son de suma importancia 
en la dinámica empresarial del país, ya que aparte de estos componentes una reforma agraria eficiente y eficaz 
debe dar una mirada profunda y entender que el desarrollo del sector agrícola aparte del componente económico 
debe preocuparse por el proceso de prosperidad social de las comunidades generando estrategias y la puesta 
en marcha de de políticas gubernamentales que favorezca el mejoramiento en la calidad de vida, mediante el 
bienestar colectivo representado en el suministro de bienes y servicios basicos de calidad.

Si se quiere que el sector agropecuario se dinamice y se convierta en ese polo de desarrollo, abastecimiento y 
por ende escenario de oportunidades es imperante identificar los componentes causantes de la inestabilidad y 
permanencia en el campo, factores como el orden público, desplazamiento, deficiencias en cobertura de servicio 
básicos como agua potable, energía eléctrica, acueducto, vías, medios de comunicación, transporte, problemas 
legalización y propiedad de tierra, rezagos en salud, educación, informalidad laboral, limitado presupuesto de 
inversión en investigación y desarrollo agrícola créditos e incentivos de excesiva burocracia, elevados costos de 
producción, colosal intermediación en la comercialización de productos, entre otros acaecimientos son factores 
no permiten hacer del sector rural un lugar de desarrollo integral, en consecuencia el campo no se visualiza como 
un escenario digno que permita la realización personal, social y profesional de todos y cada uno de los integrantes 
de las comunidades rurales.

1.1. Una mirada global
La organización internacional para las migraciones (OIM). (2017). Sostiene que año tras año millones de integrantes 
de las comunidades agrícolas rurales abandonan sus terruños, desplazando a los centros metropolitanos y 
urbanos, dentro de los aspectos que se identifican como causas de esta movilización se citan la búsqueda de 
nuevas oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida, conflictos sociales, desastres como sequias, 
inundaciones, aumentos de mareas, estrés medioambiental, como tambien la metamorfosis propia del cambio 
climático, las anteriores razones facultan al ente gobernamental a determinar que en la línea histórica del tiempo 
en la actualidad por primera vez, vive más gente en ciudades que en espacios rurales.

Para Campos & Alcalá-Sánchez, (2011) los desplazamientos campo – ciudad se debe observar desde la óptica 
de las migración voluntaria y la migración involuntaria o forzosa, la primera hace referencia a que este fenómeno 
se presenta por razones de índole cultural, social, demográfico y económico, por ejemplo situaciones en las que 
los padres buscando un crecimiento y desarrollo profesional de sus hijos los inducen a que viajen a los centro 
urbanos a continuar con su proceso formativo, viendo en la educación un factor determinante de crecimiento, 
pero cuando estos hijos consiguen una educación media y aún más una educación superior, no regresan a sus 
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parcelas rurales y de llegar a hacerlo lo hacen eventualmente con el objeto de visitar a su familia entendido 
,lo anterior como un acto de desplazamiento voluntario. Para el caso de la migración involuntaria o forzosa, el 
desplazamiento de personas se da por agentes externos que generalmente están ligados con temas de orden 
público, narcotráfico y lucha de territorios lo cual evidencia la ausencia de representantes del poder público 
verificando el cumplimiento de leyes en un estado social de derecho. 

Para el caso específico de Colombia además de los aspectos enunciados anteriormente, se acentúan otras 
problemáticas como lo es el conflicto armado que por décadas ha sido actor de primera línea en la dinámica 
económica agraria del país trayendo consigo temas de expropiación de territorios para el desarrollo de cultivos 
ilícitos patrocinados por grupos armados al margen de la ley, tal como sostiene Sierra (2013) la problemática 
de conflicto armado en Colombia lleva más de 5 décadas, lapso de tiempo en el cual ha motivado a una serie de 
transformaciones, en sus inicios el conflicto parte de ideologías filosóficas, políticas y de carácter local pero con 
el transcurrir del tiempo se ha vuelto un tema de carácter nacional con tintes de terratenientes, testaferros y 
narcotráfico que impide la expansión y desarrollo agrícola. La falta de descentralización y veeduría del gobierno 
conlleva a la expropiación de grandes corredores rurales por parte de estos grupos al margen de la ley que buscan 
expandir sus fronteras de cultivos ilícitos obligando al desplazamiento forzado de comunidades campesinas.

1.2. Las vicisitudes del campo
La errada connotación que se tiene de percibir que lo urbano es sinónimo de desarrollo y lo rural de rezago o 
retraso es la prueba más fehaciente del sin número de dificultades a las que se debe enfrentar las comunidades 
campesinas, muy a pesar de que el territorio colombiano asienta con grandes extensiones rurales propicias para 
el desarrollo de proyectos agropecuarios productivos, ya que de acuerdo a FAO (2019) el territorio Colombiano 
cuenta con corredores rurales de más de 40 millones de hectáreas para fortificar el desarrollo rural y la producción 
agrícola. Para Giraldo & Gómez. (2014). Son muchos los factores que inciden en las vicisitudes que enfrentan los 
campesinos ocasionando la inestabilidad del sector agrícola colombiano, para los autores citados anteriormente 
el conflicto social y político que vive el pais como tambien el uso y tenencia de tierras, el abandono de la población 
rural, los altos costos de producción, la pobreza rural y la baja competitividad son factores determinnates en 
afectación de la productividad y estabilidad agropecuaria en los territorios. 

Esta situacion sin duda permite evidenciar que con el paso del tiempo estos corredores rurales entran en una 
esterilidad agrícola, pues la migración campesina a las áreas urbanas se acentúa cada día más, componentes como 
el desplazamiento que se manifiesta de manera voluntaria o forzada trae consigo disputas territoriales generadas 
por el conflicto armado, por otro lado la escasa inversión de presupuesto público da apertura a la insuficiencia 
en abastecimiento de servicios básicos de salud, educación, comunicación, redes de acueducto alcantarillado, 
infraestructura vial, entre otros servicios. Otra gran dificultad a la que se deben enfrentar las comunidades 
campesinas es el desequilibrio en los precios de compra de insumos agrícolas que en ocasiones son muy elevados 
debido a políticas arancelarias propias de las condiciones de tratados comerciales, pues no es un secreto que la 
gran mayoría productos como lo son fertilizantes pesticidas, semillas entre otros son importados y su llegada 
al país representa costos elevados debido al fortalecimiento de la moneda extranjera y la devaluación de la 
moneda local, de igual manera el desajuste de pecios debido a la excesiva intermediación en la comercialización 
de productos coloca en desventaja al productor primario el cual obtiene bajos índices de utilidades y rentabilidad 
en sus unidades de negocios. 

La escasa formación y el desconocimiento de la dinámica administrativa, económica, empresarial y financiera 
que deberían tener las unidades productivas agropecuarias no permite al productor primario alcanzar un nivel de 
desarrollo óptimo que garantice la satisfacción de necesidades y que a la postre asegure la realización personal, 
profesional y económica de las comunidades campesinas y sus familias, estructuras financieras débiles y en 
ocasiones inexistentes no permiten visualizar la relación e interpretación de variables de ingresos, egresos y 
margen de utilidad, esta última es el motor que genera los dividendos necesarios para impulsar y favorecer el 
crecimiento y desarrollo de las fronteras agrícolas, haciendo ver estos territorios como una gran oportunidad 
de proyecto de vida, de no cambiar la cultura y dinámica administrativa y financiera de los corredores rurales se 
puede caer en un empobrecimiento continuo, por tal razón se debe generar estrategias que no permitan continuar 
con esos escenarios, tal como lo expresa Sambo & Mshelia (2019) La pobreza y las medidas que se deben tomar 
para abordarla son el gran desafío a que enfrentan las economías en desarrollo, de ahí que las condiciones de 
pobreza siempre son una gran amenaza para garantizar la estabilidad económica todo tipo de sociedad. 

La visualización de las comunidades campesinas de que sus territorios parecen detenidos en el tiempo en lo 
que hace referencia a oportunidades de crecimiento, desarrollo y realización personal y profesional inducen al 
desencanto de sus habitantes, desilusión que con el pasar del tiempo aumenta generando un impacto negativo 
que afecta de manera significativa el desarrollo, avance y crecimiento de las zonas urbanas trayendo consigo el 
envejecimiento del campo es decir no se presentan alternativas de cambios generacionales ni rejuvenecimiento 
rural, el abandono de parcelas rurales en busca de nuevas opciones se convierte en una constante, desconociendo 
la gran riqueza de patrimonio inmaterial que posee la agricultura, ya que como sostiene Burgo (2021). El 
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desarrollo de la actividad agrícola requiere de una suma de conocimientos y prácticas, los cuales son trasmitidos 
de generación en generación, de ahi la importancia de detener la migracion campesina en aras de entender, 
interpretar y preservar esa riqueza imanterial agricola a fin de lograr un desarrollo agrícola sustentable.

1.3. El campo como proyecto de vida digno
Los corredores rurales son dinamizadores oficiales de la estructura economía de la sociedad pues su labor como 
cultivador, productor y proveedor de alimentos, que los convierten en ese primer eslabón en la satisfacción de 
una de las principales necesidades básicas como lo es la alimentación, por otro lado los corredores agrícolas son 
autores de dividendos por concepto de exportaciones, al de igual que son un gran fuente generadora de empleo, 
esto quiere decir que se hace imperante que el sector agropecuario reclame el lugar que le corresponde en la 
sociedad, pero para alcanzar este objetivo se debe propender por un desarrollo rural integral, es entender el 
desarrollo rural como una causa de evolución social, productiva e institucional a fin de mejorar y perfeccionar de 
manera sostenible la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales, para Trivelli, Escobal y Revesz 
(2009), el desarrollo rural debe ser generador de estrategias que busquen dar cobertura en servicios básicos y de 
infraestructura, como también en ampliar las oportunidades de ingresos equitativos para el productor primario, 
ingresos que permitan no solo sobrevivir, sino que permitan la estructura y ejecución de un proyecto de vida 
digno.

El desarrollo rural debe estar enfocado a buscar la equidad territorial, la equidad de social y de género, según 
lo expone Pérez (1998) el crecimiento y desarrollo integral agropecuario debe estar directamente relacionado 
con la accesibilidad a bienes, servicios y demás beneficios que garanticen calidad de vida a las comunidades 
rurales, el desarrollo agropecuario debe ser agregado a la inversión social, esa inversión social que parte de la 
complementariedad de territorios rurales y urbanos, no debe coexistir bifurcación, ya que tanto las zonas urbanas 
como las rurales son merecedoras de desarrollo y crecimiento, no debe existir esa concepción de que lo urbano 
es sinónimo de desarrollo y lo rural de retraso, ya que hay una gran relación entre rural y lo urbano, dado que 
el capital humano, los flujos financieros, la producción, los recursos naturales, la trasformación de recursos y la 
comercialización de productos muestran esa constante interacción de los diferentes procesos que conforma la 
cadena de suministro de productos bienes y servicios donde interactúan lo rural y lo urbano creando un gran lazo 
de hermandad, crecimiento y desarrollo colectivo. 

La evolución social, productiva e institucional que propone Trivelli, Escobal y Revesz (2009) debe enfocarse en 
profesionalizar el campo, y es que la informalidad laboral actualmente supera el 86% de acuerdo a lo manifestado 
por Jorge Enrique Bedoya presidente de la sociedad de agricultores de Colombia (SAC), por su parte El país 
(2019) sostiene que se está presentando un envejecimiento de la población rural propiciando la reducción de 
mano de obra joven para el campo, de igual manera las condiciones de jornal por horas del empleado rural no 
son atractivas toda vez que esta actividad laboral es estacional, ya que puede cambiar de una momento a otro 
dependiendo el lugar y la cosecha, lo cual dista mucho de régimen laboral de un territorio a otro, en otras palabras 
el sector agropecuario vive en la informalidad sin condiciones mínimas de salud, pensión y posibilidad de ahorro, 
esto propicia a la desmotivación y desinterés a realizar este tipo de actividades, la falta de oportunidades genera 
que sus habitantes se vean inmersos en partir a las ciudades con el fin de hallar mejores condiciones laborales y 
de desarrollo profesional, pues para los nuevas generaciones rurales el campo no es una opción, la deficiencia en 
servicios básicos, infraestructura, espacios y oportunidades de crecimiento no saltan a la vista. 

1.4. El agro sostenible y rentable
La base de la pirámide de necesidades de Maslow dentro de la escala de requerimientos fisiológicos del ser 
humano establece la alimentación como eje fundamental en la adquisición de sustentos que garantizan el 
estado saludable del individuo, de ahí el papel protagónico del sector agrícola ejerciendo su rol de productor y 
proveedor de alimentos a nivel global, y es que sin exclusión de nación alguna todos los seres humanos necesitan 
de provisión alimentaria, pero esta provisión alimentaria no involucra procesos de producción, aprovechamiento 
y explotación de recursos naturales renovable y no renovable de manera irresponsable, al contrario es favorecer 
producciones limpias, para Pacheco et al. (2021), las producciones limpias son técnicas estratégicas que deben 
velar de manera preventiva e integral por procesos, productos y servicios que garanticen de manera eficiente la 
reducción de riesgos para las comunidades y el medio ambiente, de ahí que el sector rural, y de la mano con el 
sector urbano deben implementar políticas y estrategias de producción sostenible que garanticen la protección 
y preservación de los recursos naturales en constante relación con la población rural. Para Alvear (2011) citando 
a Rodríguez (2008).

En la actualidad se han identificado como amenazas ambientales globales: la deforestación, el declive de 
biodiversidad, la pérdida y degradación de suelos, la escasez y contaminación de agua dulce, la contaminación 
de los mares y del aire, el declive de la capa de ozono, el calentamiento global, los contaminantes orgánicos 
persistentes y el riesgo para el medio ambiente y la salud por la liberación de organismos vivos modificados. 
(p.13)



HUMAN Review, 2023, pp. 5 - 12

Los corredores rurales debe allanar un equilibro proteccionista en los procesos productivos, por tal razón el 
avance y crecimiento económico del sector agropecuario no bebe estar enmarcado en producciones que fomenten 
la persecución y detrimento de ecosistemas causantes de la inestabilidad ambiental, el ver las fronteras rurales 
y la explotación de la agricultura como una actividad meramente generadora de capital monetario no permite 
adoptar un actuar basados en el respeto y preservación de ecosistemas buscando reducir y mitigar el impacto 
de amenazas latentes globales. Encontrar moderación entre la sustentabilidad y beneficio económico del agro 
requiere de un cambio de paradigma rural, tal como lo proponen Bove y Dufour (2003) quienes plantean que la 
agricultura campesina debe sustentarse en principios que favorezcan recuperar la confianza e importancia del 
agro en el desarrollo y avance de la sociedad, como también hallar ese equilibrio de respeto por la naturaleza, por 
producciones rentables, equitativas y equivalentes para todos los actores de la cadena productiva, garantizando 
preservar y dejar un lugar digno y productivo para generaciones futuras. 

De los más de 40 millones de hectáreas que dispone el territorio Colombiano para difundir la producción 
agrícola y teniendo presente el escaso uso de estos territorios solamente el 19% sea esta la oportunidad para 
emprender proyectos productivos que atiendan las crecientes demandas de alimentos pero la oferta debe 
estar anclada bajo lineamientos que garanticen la preservación de recursos naturales mediante el fomento e 
implementación de agricultura ambientalmente sostenible, es decir repensar en los medios y métodos de 
producción actuales y como modificar las prácticas de degradación de ecosistemas propiciando a la adopción 
de una cultura de respeto por la diversidad, de políticas de bioseguridad que de repuesta a los nuevos hábitos 
de consumo, basados en producciones limpias, como sostiene Piñeiro et al (2020) el propósito de las políticas 
agrícolas sostenibles deben propender en asegurar la sostenibilidad ambiental al mismo tiempo que mejoran, es 
decir mantener las buenas prácticas y corregir los procesos y procedimientos productivos que van en detrimento 
de la preservación de ecosistemas.

Se hace necesario la implementacion de una carta de navegación que garantice beneficios mutuos a los 
ecosistemas y a los actores que hacen uso del aprovechamiento de recursos disponibles, para encontrar este camino 
Bove y Dufour (2003) proponen los principios fundadores de la agricultura, los cuales se basan en 10 razones 
que los actores de la cadena productiva agraria deben fundamentar su deber ser, de ahí que el campesinado y sus 
socios estratégicos deben comprometerse con principios primordiales como lo son volúmenes adecuados, ser 
solidarios con las demás regiones, respetar la naturaleza, valorar y ahorrar los recursos, que el medio ambiente 
brinda, garantizar transparencia, equidad y equivalencia en compra, producción y venta agrícola, propender 
por la seguridad alimentaria, conseguir una autonomía y afinidad regional en las labores de aprovechamientos 
agrarios, beneficiar el sostenimiento de diversidad vegetal y animal de acuerdo a producción, establecer políticas 
a largo plazo que garanticen el desarrollo sostenible de acuerdo a la globalización y esos cambios propios de la 
de modernización. Las comunidades rurales deben estar dispuestas a acoplarse, a estos nuevos cambios que 
respondan a un verdadero equilibrio de sustentabilidad y rentabilidad en la explotación, aprovechamiento y 
preservación de recursos.

Figura 1 10 principios fundadores de la agricultura campesina.

Fuente: Elaboración propia basada en 10 principios de la agricultura campesina Bove y Dufour (2003). 
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1.5. El agro como política de estado
Para la FAO (2004) existen razones fundamentales para considerar la agricultura como una política económica y 
de estado, no existe otro sector productivo que este tan intensamente interconectado con el resto de la economía. 
“La agricultura usa, y a veces abusa, varios recursos vitales que son limitados y agotables: agua, tierra, bosques, 
reservas piscícolas, llevando en ocasiones a sobre explotación de estos recursos” (p.30). Incuestionablemente el 
desarrollo agrícola desempeña un rol de gran importancia en la economía, representa crecimiento y evolución de 
los territorios, para Cárdenas y Vallejo (2016), el trazado y ejecución de políticas agrarias deben tener una visión de 
desarrollo integral rural que incluya actividades que favorezcan la productividad, la competitividad e innovación 
para la generación de empleo, del crecimiento sostenido y rentable, pero que también es imprensindible se ocupe 
de la demanda de responsabilidad ambiental y socialmente que requieren los territorios. Los corredores rurales 
deben ser vistos como empresas integrales que parten de una administración eficiente, tal como sostiene Pinzón, 
et al. (2022) La administración es el saber que promueve el crecimiento y desarrollo de las unidades productivas 
mediante acciones de manufactura, mercantilización y venta de productos o servicios en pro del mejoramiento de 
calidad de vida y la ejecución de objetivos sociales para el explotación eficiente de todos los recursos disponibles.

El sector agrícola debe convertirse en eje estratégico del desarrollo económico del país, generar planes de 
fortalecimiento basados en la sostenibilidad progresiva agrícola sin desconocer la diversidad territorial del país, 
con la convicción de diversificar y generar valor agregado en la producción, para el caso específico de Colombia, 
teniendo presente los antecedentes de expropiación narcotráfico y luchas territoriales se hace necesario políticas 
de corto, mediano y largo plazo que certifiquen el uso, propiedad y legalidad de tierras permitiendo visualizar 
las fronteras agrícolas como territorios pacíficos y de gran desarrollo, tal como contextualiza Muñoz (2017) en 
relación a política de tierras en el marco del desarrollo rural quien sostiene que:

Este punto resalta la íntima relación que existe entre la tenencia, el uso y el desarrollo de la tierra y la paz, 
lo que conlleva el delicado punto del aspecto económico, que debe seguirse en los términos actuales como 
mercados globalizados, de manera que el ciudadano rural encuentre los satisfactores para el mejoramiento 
de las condiciones de vida, en especial de los pequeños productores. Se evidencia que los espíritus tanto 
del DRT como de la RRI, aunque sus naturalezas sean diferentes, coinciden y en sentido amplio tienen la 
posibilidad de ser el proyecto de nación, de manera que la tierra, su tenencia y uso se conviertan en un eje 
de desarrollo de la paz. (p.85)

El campo debe ser un programa abanderado de política pública, desde el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural, como también las corporaciones autónomas regionales y de más entidades que vigilan el 
desarrollo agropecuario, estas instituciones deben diseñar e implementar planes de desarrollo acorde a uso, 
producción y necesidades de los territorios, sin desconocer la opinión de las comunidades que son las conocen 
del contexto rural, se debe impulsar el catastro multipropósito a fin de optimizar la diversidad agropecuaria 
avalando ecosistemas sostenibles, pero lograr que esos planes sean realidad, en conclusión es preciso señalar 
la necesidad de ordenar la estructura de uso, legalidad tenencia de tierras a las realidades campesinas para 
aprovechar de manera inmejorable el gran potencial productivo favoreciendo la eficiencia operativa y económica 
de los territorios, promoviendo el desarrollo de la agricultura de manera sustentable y rentable garantizando la 
realización personal y económica de las comunidades rurales. 

Para Perfetti (et al., 2013) se hace necesario que desde la institucionalidad del estado colombiano se desplieguen 
tres tipos de políticas. La primera política debe estar enfocada a formalizar y regularizar el uso, derecho y 
propiedad de la tierra desde la legitimidad corrigiendo las secuelas del narcotráfico en lo que hace referencia al 
desplazamiento forzado y apropiación ilegal de tierras. La segunda política debe dar respuesta a la generación 
e implementación de instrumentos que permitan fortalecer los mercados de territorios rurales con el propósito 
de democratizar el acceso y favorecimiento de pequeños y medianos productores para que ellos establezcan 
estructuras productivas de acuerdo diversidad regional. Finalmente Perfetti considera que una tercera política 
debe darse desde la óptica de la planeación, regulación y control que garantice el desarrollo sostenible del uso del 
suelo de acuerdo a la diversidad y riqueza de los territorios colombianos.

Entendida la dinámica de uso y disponibilidad de recursos, es imperante regular esta explotación de recursos 
mediante la implementación de controles y políticas que garanticen un desarrollo agrícola sustentable y rentable 
para todos los actores de la cadena, para la FAO (2004) el actuar agrario deben sustentarse en políticas de precios 
que avalen equidad de precios de insumos, producción, compra y venta de productos, asimismo se requiere de 
una política de recursos que incluya tenencia de tierras y manejo y disponibilidad de recursos, como también de 
una política de acceso que responda a disponibilidad de insumos, espacios de oferta productiva, infraestructura, 
transporte, créditos financieros, tasas preferenciales, desarrollo, tecnología e investigación, esta políticas deben 
garantizar equilibrio en la explotación de recursos bajo los 5 pilares fundamentales; sostenibilidad económica, 
fiscal, social, institucional y ambiental.
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2. Metodología
Este documento parte del cuestionamiento cuáles son las raíces y resultados de la migración campesina 
Colombiana a los centros urbanos y su impacto en el desarrollo agrícola, de ahí que el presente trabajo se estribe 
en la compilación, exploración y análisis de revisión literaria y documental de enfoque cualitativo de diversas 
fuentes de información, que coadyuvan al desarrollo de la temática presentada, favoreciendo una disertación 
descriptiva que busca considerar la problemática a partir de sus componentes, variables y dimensión, como 
también la relación de causa y efecto. Para Hernández et al. (2016) “El enfoque cualitativo puede concebirse como 
un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie 
de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. Es decir es naturalista 
ya que se adentra en el análisis de fenómenos de seres vivos desde su entorno y cotidianidad.

El estudio documental inicia con una primera fase que consiste en la búsqueda y selección de documentos 
que dan cuenta del comportamiento del sector agrario desde una mirada del contexto nacional, abordando ejes 
temáticos como migración campesina, sustentabilidad agrícola, perspectivas agropecuarias, inversión en el agro, 
perspectiva del departamento nacional de planeación (DNP) y el campo colombiano, informes de gestión de 
ministerio de agricultura desarrollo rural, calidad de vida de los campesinos, inestabilidad agrícola en Colombia.

La segunda fase del análisis de compilación documental consiste en la depuración de textos para establecer a 
ciencia cierta qué trabajos mantiene una estrecha relación con los conceptos, teorías y demás elementos que se 
integran y hacen parte trascendental del examen de causas y efectos de la migración campesina y su consecuencia 
en el desarrollo y avance rural, de este análisis documental se extraen las principales causas y consecuencias de 
la peregrinación campesina a los territorios urbanos. 

Finalmente detallados los documentos que se direccionan con la temática a desarrollar se procede a la lectura 
y análisis de textos para luego consolidar la información en una tabla de referenciación (RAE) resumen analítico 
en educación, que permite instaurar de manera detallada los contenidos de los trabajos seleccionados, desde 
el título de la lectura, la síntesis, el autor o autores, los referentes bibliográficos, la problemática, a desarrollar, 
la población, los aspectos metodológicos, los resultados, las conclusiones y los referentes teóricos, los autores 
y entidades seleccionadas cuentan con la experticia y el reconocimiento de venir realizando investigaciones 
referentes al fenómeno de la migración campesina y demás factores que inciden en el desarrollo y avance del 
agro colombiano como también la afectación en sus comunidades.

Los resúmenes analíticos de educación (RAE) permiten consolidar un análisis documental el cual se convierte 
en el insumo necesario que da cabida a la descripción e interpretación del éxodo territorial de las comunidades 
campesinas. Teniendo presente la revisión y análisis de la documentación consultada y por ende el aporte de los 
autores seleccionados se establecen, 4 ejes temáticos a tratar (1) Las vicisitudes del campo (2) El campo como 
proyecto de vida digno, (3) El agro sostenible y rentable (4) El agro como política de estado, ejes que consolidan 
los elementos argumentativos que estructuran el desarrollo del presente estudio investigativo.

3. Resultados
Los principales aportes o hallazgos obtenidos del proceso de investigación permiten evidenciar que la permanente 
migración de población agrícola campesina en Colombia a las grandes ciudades se da por fenómenos como el 
conflicto social armado que vive el país, conflicto que se presenta con mayor crudeza en algunas regiones del 
país favorecido por condiciones de relieve y accesibilidad, fenómeno que trae a las comunidades campesinas 
expropiación y salidas forzosas de sus territorios agrícolas a manos de diferentes grupos al margen de la ley, 
grupos que luchan entre ellos por el control territorial con el propósito de extender la producción de cultivos 
ilícitos y otro tipo de producción quizás más rentable desde el concepto monetario, sin importar la depredación de 
ecosistemas completos. La no descentralización del poder público y la falta de presencia de entes de intervención 
y vigilancia del estado facilitan el trabajo de los grupos expropiadores de territorios, quienes bajo el régimen del 
terror y violencia obligan a familias completas a iniciar el éxodo masivo, familias que inician grandes travesías 
viendo truncados muchos de sus sueños a causa de la expropiación territorial. 

Las deficiencias en cobertura de servicios básicos es otro de los detonantes de la migración campesina, la 
escasez en el suministro y abastecimiento de servicios de primera necesidad como acueducto, energía eléctrica 
y alcantarillado sumado a los insuficientes o precarios servicios de salud y educación, como también la poca 
inversión en infraestructura técnica, tecnológica, vial, de transporte y comunicaciones y la informalidad laboral 
que no garantiza ni los mínimos beneficios de ley, son problematicas que hacen que los corredores rurales sean 
vistos como escenarios detenidos en el tiempo, todas estas vicisitudes a las que se enfrentan las comunidades 
campesinas evidencia que los corredores rurales y específicamente el sector agropecuario no resulta atractivo 
para la realización personal, profesional y económica de sus integrantes, de ahí que se mire a otras latitudes en 
busca de ese sueño urbe de nuevas y mejores oportunidades, sueño que priva al campo de un relevo generacional. 

El rezago en infraestructura, medios de comunicaciones y transporte trae consigo procesos poco eficientes y 
eficaces en la logística de la cadena de distribución productiva, ocasionando una excesiva intermediación entre 
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el productor primario y el consumidor final, la intermediación en la mayoría de los casos es perjudicial para el 
productor, puesto que este se ve abocado a vender sus cosechas a precios irrisorios, y de no ser así le acarrearía 
pérdida total de producción, cabe señalar que los intermediarios conocedores de que el campesino no cuenta 
con el musculo financiero para llevar sus productos a las centrales de abasto saca ventaja de esta condicion para 
comprar a bajos precios, por otro lado no hay una política clara de protección y regulación de precios equivalentes 
al mercado del consumidor, este fenómeno trae como consecuencia para el agricultor primario bajos índices de 
rentabilidad en los procesos productivos ya que desde el concepto financiero no existe esa estructura de ingresos 
y egresos que se atractiva a la inversión realizada.

Los altos costos de insumos agrícolas que en la mayoría de veces deben se importados a falta de una política 
de fortalecimiento, impulso y desarrollo local, como también los programas de incentivos y beneficios de excesiva 
burocrática que obedecen a complejas tramitologías en la dinámica colectiva de la realidad agrícola, obedeciendo 
a interés particulares, se convierten en aspectos determinantes en el fenómeno de la migración campesina a 
la ciudad, puesto que generan inconformidad y desinterés de los agricultores, propiciando a que no sienta esa 
confianza, ni garantía de invertir y arriesgarse a la diversificación de producción de acuerdo al uso y riqueza de 
los suelos ya que el retorno de inversión y la rentabilidad no compensan frente al desgaste laboral. No menos 
impactante es la industrialización a gran escala del agro en otras latitudes, industrialización auxiliada con los 
tratados de libre comercio que favorecen la entrada de cientos de productos internacionales más económicos, 
que producen en volumen, tienen subsidios y la mano de obra del migrante es muy económica, para el campesino 
local es un difícil visualizar el sector agrario como un proceso atractivo y rentable que le permita suplir de manera 
digna sus necesidades de realización personal, profesional y económicas.

El esquema árbol de causas efectos de la migración campesina en Colombia de la figura 2 permite entender el 
por qué, el agro colombiano no cuenta con las garantías necesarias que reduzcan la migración constante de los 
pueblos agrícolas a territorios rurales, estas raíces y consecuencias imposibilitan el cambio de paradigma de que 
lo rural es atraso y estancamiento, y que lo urbano es desarrollo y oportunidades, la ocupación agrícola no es 
vista como una alternativa de proyecto de vida atractivo que dé respuesta a la generación de recursos económicos 
que avalen y respalden la realización integral de las familias campesinas, y es que las actuales generaciones están 
cansadas y las nuevas generaciones no desean repetir el mismo circulo vicioso y desalentador que por décadas ha 
sido una constante en los corredores rurales. 

Los fenómenos de desplazamiento forzado y voluntario se siguen acrecentando por causas ya conocidas, no 
se ha podido estructurar, consolidar e implementar un reforma agraria lo suficientemente fuerte que garantice la 
seguridad jurídica territorial, la tenencia, uso, propiedad y legalidad de tierras, una reforma agraria que vele por 
la protección, resguardo y preservación de los ecosistemas, una reforma agraria que asigne presupuesto para la 
investigación, innovación y desarrollo de producciones diversas de acuerdo a riqueza de suelos y material genético 
nativo de los diferentes territorios, una reforma agraria que responda a inversión en comunicaciones, sistemas de 
transporte infraestructura vial, técnica y tecnología dando respuesta eficiente al suministro de servicios básicos 
de calidad, cobertura a la salud y a la educación, esta última como motor que impulse el desarrollo rural mediante 
la transferencia de conocimientos y nuevos saberes que propicie a un cambio de paradigma en la concepción 
de la ruralidad convirtiendo la agricultura en una profesión rentable que garantice el relevo generacional bajo 
procesos productivos sustentables que reconozcan en la agricultura ese gran constructor de patrimonio social, 
económico ambiental y cultural.
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Figura 2 Esquema árbol de causas efectos migración campesina en Colombia 

Fuente: Elaboración propia basada en causas y efectos migración campesina en Colombia. 

4. Conclusiones
Es inexcusable la construcción e implementación de una reforma a agraria y rural basada en políticas de 
corto, mediano y largo plazo, políticas flexibles que sean adaptables a las necesidades y dificultades del sector, 
obedeciendo a transformaciones rurales bajo políticas que permitan atender con celeridad la soberanía territorial 
garantizando la confianza y seguridad en la tenencia legal de tierras, políticas que permitan el desarrollo de 
proyectos agrícolas regulados que abonen a la sustentabilidad, pero que de igual manera sean rentables para 
los productores, se requiere de una reforma agraria que asigne destinación presupuestal para investigación, 
innovación y desarrollo agrícola que impulse a los corredores rurales a convertirse en verdaderas ciudades 
agrícolas mediante la inversión en infraestructura, vial, tecnológica, de comunicaciones y transporte que avalen 
el acceso y suministro de servicios de calidad a los territorios rurales. 

Fortalecer la vocación rural colombiana mediante el apoyo e impulso de proyectos agropecuarios y programas 
de desarrollo profesional y personal de los jóvenes, hombres y mujeres, programas que permitan visualizar y 
proyectar las familias campesinas como empresas, como unidades productivas capaces de generar los ingresos 
necesarios para desarrollar un proyecto de vida y por ende alcanzar la realización personal y profesional de 
sus integrantes sin la necesidad de salir de sus territorios, ya que mediante la inversión en infraestructura, 
tecnología, comunicaciones y servicios los corredores rurales serán verdaderos centros de producción, formación 
y generación de conocimiento, conocimiento que al ser llevado rápidamente a la práctica favorece al desarrollo de 
agricultura innovadora, diversificada y sostenible. Los corredores rurales al convertirse en espacios que cuentan 
con todas las condiciones de desarrollo y brindan múltiples alternativas de realización a sus habitantes, conllevan 
a que se dé el fenómeno de reducción significativa de migración campesina a los territorios urbanos. 

Es preciso reducir la informalidad laboral asegurando el derecho a condiciones laborales de acuerdo a lo 
estipulado por la ley, lo anterior como medida de reconocimiento al trabajo de mujeres y hombres del sector 
agropecuario, de ahí la necesidad de profesionalización del campo mediante programas que beneficien la 
formación, orientación y desarrollo de habilidades y competencias rurales que eleven el nivel de conocimiento de 
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los agricultores con el fin de mejorar las prácticas agrícolas, promoviendo los modelos de asociatividad campesina 
desde las pequeñas y medianas unidades productivas incrementando la productividad y sustentabilidad, 
generando ingresos dignos y atractivos para el cultivador primario como estrategia de promoción y recambio 
generacional de campesinos que permita visualizar el campo como un verdadero escenario de realización 
personal y profesional. 

Reducir los canales de comercialización mediante la inversión en infraestructura vial y de transporte que 
permita la efectividad de la cadena logística desde el productor primario al consumidor final evitando tanta 
intermediación en la comercialización de productos, las unidades productoras campesinas debe ser responsables 
y consientes de su rol de empresarios y asumirlo como tal, para ello se hace necesario la transferencia conocimiento 
a los agricultores por medio de los programas de formación para que adquieran las habilidades y competencias 
necesarias con el fin de minimizar el desajuste de pecios por intermediación generando rentabilidad que en el 
mediano y largo plazo será el apalancamiento financiero para el desarrollo de nuevos proyectos productivos que 
garanticen el abastecimiento local pero también la participación en mercados externos.

Se hace necesario ordenar la producción, velando por un mejor uso del suelo y de los recursos disponibles 
que garanticen la seguridad alimentaria, ya que los patrones de comportamiento en el consumo de alimentos a 
raíz del COVID 19 han cambiado trayendo consigo una conciencia de seguridad alimentaria basada en educación 
nutricional desde todas las edades del individuo y esto debe verse como una oportunidad del agro para instaurar 
políticas que certifiquen la restauración, control y preservación de ecosistemas beneficiando el desarrollo de 
proceso agropecuarios sustentables fundamentados en procesos de bioseguridad que atiendan la demanda local 
y de exportación.
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