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Resumen

En el municipio de Purificación, Tolima, Colombia, las economías basadas en el monocultivo 
del arroz y la explotación de hidrocarburos son los principales renglones de las actividades 
productivas. Este modelo extractivista ha generado un cambio abrupto en el uso y tenencia de 
la tierra; en los modos de vida de las comunidades y en las transformaciones de las relaciones 
sociales de este territorio. Además, el conflicto social y armado colombiano se constituyó en 
uno de los escenarios del despojo sistemático de la tierra. Metodológicamente, se analiza 
críticamente la Visión 2025 del departamento del Tolima, contrastándola con las mejores 
prácticas de la literatura y con observaciones en la zona, para desarrollar una postura crítica 
desde la perspectiva de las comunidades y la sociedad. Se pudo visibilizar el progresivo 
cambio estructural de la vocación agrícola y pecuaria de una agricultura familiar campesina 
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a un modelo de economía extractivista. Se concluye que el acaparamiento de la tierra se 
constituye en un verdadero obstáculo para la pervivencia de las economías campesinas y sus 
modos de vida, su cultura y sus procesos identitarios ligados al uso comunitario de la tierra. 
Pese a la existencia de políticas públicas enfocadas al desarrollo de las comunidades rurales 
y cuidado de los ecosistemas, los entes territoriales están lejos de lograr dar respuesta a la 
gravísima situación de las comunidades rurales. La actual configuración del uso y tenencia 
de la tierra en el municipio de Purificación, permite comprender lo inicuas que han sido las 
políticas públicas en el campo colombiano.

Palabras clave
Agricultura familiar campesina, economía extractivista, territorios, comunidades rurales, 
tenencia de la tierra.

Abstract
In the municipality of Purification, Tolima, Colombia, the economies based on the monoculture 
of rice and the exploitation of hydrocarbons are the main lines of the productive activities. 
This extractivist model has generated an abrupt change in land use and tenure; In the ways 
of life of the communities and in the transformations of the social relations of this territory. 
In addition, the Colombian social and armed conflict was constituted in one of the scenarios 
of the systematic plundering of the land. Methodologically, Vision 2025 of the Department 
of Tolima is critically analyzed, contrasting with the best practices of literature and with 
observations in the area, to develop a critical stance from the perspective of communities 
and society. It was possible to visualize the progressive structural change of the agricultural 
and livestock vocation of a peasant family farming to a model of economy extractivist. It was 
concluded that land grabbing constitutes a real obstacle to the survival of peasant economies 
and their ways of life, their culture and their identity processes linked to the community 
use of land. Despite the existence of public policies focused on the development of rural 
communities and ecosystem care, territorial entities are far from responding to the serious 
situation of rural communities. The current configuration of land use and tenure in the 
municipality of purification, allows to understand how wicked public policies have been in 
the Colombian countryside.

Keywords
Peasant family farming, extractivist economy, territories, rural communities, land tenure.

Resumo
No município de Purificación, Tolima, Colômbia, as economias baseadas na monocultura de 
arroz e a exploração de hidrocarbonetos são as principais linhas de atividades produtivas. 
Esse modelo extrativista gerou uma mudança abrupta no uso e posse da terra; nos modos 
de vida das comunidades e nas transformações das relações sociais deste território. Além 
disso, o conflito armado e social colombiano tornou-se um dos cenários da desapropriação 
sistemática da terra. Metodologicamente, a Visão 2025 do departamento de Tolima é analisada 
criticamente, contrastando-a com as melhores práticas da literatura e com observações na 
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área, para desenvolver uma posição crítica sob a perspectiva das comunidades e da sociedade. 
A mudança estrutural progressiva da vocação agrícola e pecuária de uma agricultura familiar 
camponesa para um modelo de economia extrativista poderia se tornar visível. Conclui-
se que a apropriação de terras constitui um verdadeiro obstáculo para a sobrevivência das 
economias camponesas e seus modos de vida, sua cultura e seus processos de identidade 
ligados ao uso comunitário da terra. Apesar da existência de políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento das comunidades rurais e o cuidado com os ecossistemas, as entidades 
territoriais estão longe de poder responder à grave situação das comunidades rurais. A 
configuração atual do uso e posse da terra no município de Purificación nos permite entender 
como políticas públicas iníquas têm sido no interior colombiano.

Palavras chave
Agricultura familiar camponesa, economia extrativista, territórios, comunidades rurais, 
posse da terra.

Introducción
 De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó 

la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, 
alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; 
rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La 
hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, 
olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año arrojó 
sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, 
esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, 
precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban 
seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un 
río en un extremo un corral para los muertos en el otro, en un pueblo diferente 
y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Allí vinieron, 
confundidos con la hojarasca humana, arrastrados por su impetuosa fuerza, los 
desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las 
plantas eléctricas; desperdicios de mujeres solas y de hombres que amarraban la 
mula en un horcón del hotel, trayendo como un único equipaje un baúl de madera 
o un atadillo de ropa, y a los pocos meses tenían casa propia, dos concubinas y el 
título militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a la guerra.

 Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca y 
construyeron pequeñas casas de madera, e hicieron primero un rincón donde medio 
catre era el sombrío hogar para una noche, y después una ruidosa calle clandestina, 
y después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo.

(Gabriel García Márquez, La hojarasca)

Las políticas neoliberales editadas en el año de 1991, el mismo año de promulgación de 
la Constitución Política de Colombia, crearon las condiciones para garantizar la expansión 
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de economías extractivistas en territorios multiculturales- campesinos, indígenas y 
afrodescendientes-, la sed insaciable de acumulación de capital desencadenó un sinnúmero 
de reformas legales en defensa de los intereses del gran capital representado por las 
multinacionales extractivistas (Dávalos, 2011; Gallego et al., 2016; Giraldo, Nieto y Cabrera, 
2017; Arana Gutiérrez, Giraldoo Alzate y Duarte, 2017).

Los recursos hídricos y mineros no han escapado a dicha estructura, que articula capital de 
empresas nacionales con inversión extranjera (Moreno-Viáfara, 2015; Agencia Internacional 
de Energía, 2014). El desbordante proceso de exploración y explotación petrolera y la creciente 
construcción de hidroeléctricas en las territorialidades más estratégicas del país (Saavedra-
Cruz, 2017; Arana Gutiérrez, Giraldo Alzate y Duarte, 2017) dan cuenta de la situación que 
hoy está transformando los territorios en colonias extractivistas (Alimonda, 2011) cambiando 
la vocación productiva de las regiones (Libreros-Caicedo, Gómez y Galindo, 2015).

El afán de buscar nuevos mercados de energías alternas a los hidrocarburos, viene generado, 
durante los años 2010-2018, por lo que el gobierno de Colombia denominó como la 
locomotora minero energética (DNP, 2011; Zerda, 2016; Roa, 2015), tal iniciativa motivó la 
expedición de la ley 1715 de 2014 (Mejía, 2014), que tiene por objeto promover el desarrollo 
y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 
carácter renovable, en el sistema energético nacional mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como 
medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético; dando cumplimiento 
también a compromisos internacionales asumidos por Colombia por medio de la aprobación 
del estatuto de la agenda internacional de energías renovables mediante la Ley 1665 de 2013 
a partir del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables –IRENA-, hecho en 
Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009 (Ley 1665 del 16 de julio de 2013). Estas medidas 
adoptadas por el Estado colombiano para acelerar el proceso de apropiación territorial con 
fines de explotación de recursos minero-energéticos, han desencadenado una crisis no sólo 
ambiental, también alimentaria y evidentemente social (Alimonda, 2011).

Las luchas del movimiento social expresadas en campesinos organizados, indígenas y 
comunidades afrodescendientes han apelado a las movilizaciones sociales para contener la 
manera vehemente como las empresas extractivistas ingresan a los territorios; la lucha social 
no sólo se viene dando en los escenarios de las acciones de hecho, también se realiza en 
los territorios de la jurisprudencia (Alba-Maldonado, 2015). Frente a la desproporcionada 
presencia de las economías extractivistas soportadas por la ley 1665 de 2013, las comunidades 
han apelado a la Corte Constitucional, haciendo uso del mecanismo de la tutela para 
apaciguar los efectos de una especie de aplanadora como es el capital financiero en los 
territorios agroalimentarios del país.

La Corte Constitucional en su potestad jurisprudencial tomó medidas a través de la Sentencia 
T 445 de 2016, ordenando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio 
del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, 
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conformar una mesa de trabajo interinstitucional, con el propósito de realizar una 
investigación científica y sociológica, en la cual se identifiquen y precisen las conclusiones 
gubernamentales respecto a los impactos de las actividades mineras en los ecosistemas del 
territorio colombiano. Pese a esta disposición jurídica de defensa de derechos fundamentales, 
las economías extractivistas aún continúan desaforadas apropiándose de materias primas 
por encima de los intereses de las comunidades. Esta problemática ha vertido en la gran 
mayoría de los territorios, en cambios irreversibles de la vocación agrícola del país, y es 
así que el municipio de Purificación, Tolima, no escapa a esta hojarasca que desordena la 
vida en los espacios rurales y condena a las comunidades a despoblar el campo. En este 
sentido, se puede afirmar que la expansión de las economías extractivistas en los territorios, 
se constituye en una de las mayores causas de desplazamiento soterrado de las poblaciones 
campesinas a la ciudad.

Las dinámicas del mercado extractivista han trastocado los procesos comunitarios; han 
penetrado las fronteras más recónditas de los territorios, destruyendo los viejos lazos de 
solidaridad y apoyo mutuo que han caracterizado a las organizaciones campesinas del centro 
y sur del Tolima. Al respecto, Gilberto Giménez considera que el proceso de globalización ha 
subsumido al mundo local, “La mundialización de la economía habría provocado la disolución 
de las fronteras, el debilitamiento de los poderes territoriales (incluido los Estados nacionales), 
la muerte por asfixia de los particularismos locales y la supresión de las “excepciones 
culturales”, imponiendo en todas partes la lógica homologante, niveladora y universal del 
mercado capitalista. La extensión de la globalización, que genera el concepto antinómico 
de “aldea planetaria”, habría eclipsado la relevancia de los territorios interiores, como las 
regiones y los Estados-naciones, por ejemplo, sustituyéndolos por redes transnacionales de 
carácter comercial, financiero y mediático, etc.,” (Giménez, 1999, p. 25-57).

La voracidad de las empresas petroleras que se han instalado en la región ha trastocado el 
uso y valor de la tierra; el acaparamiento y la especulación sobre el valor de la tierra obligan 
al cambio de uso del suelo. El municipio de Purificación, con antecedentes históricos de 
una agricultura familiar y diversa, hoy se puede caracterizar por un uso y manejo de la 
tierra que se reduce a cuatro grandes componentes: de un lado, se encuentran los pequeños 
agricultores de las mojanas del río Magdalena, regiones pantanosas donde su actividad 
agrícola depende fundamentalmente de las dinámicas hídricas del río, allí persiste una 
agricultura familiar de pan coger, combinada con ganadería y a la práctica artesanal de la 
pesca (Santacoloma-Varón, 2015); de otra parte en la zona plana de las tierras fértiles al 
margen de las riberas del Magdalena se hallan las grandes extensiones del monocultivo de 
arroz, responsable de afectar drásticamente la diversidad alimentaria de la región; al ser 
manejado bajo las prácticas de producción nacidas en la revolución verde y las técnicas 
modernas de producción donde lo importante sigue siendo la productividad a gran escala; un 
poco más hacia el piedemonte cordillerano, extendiéndose sobre el mismo valle geográfico, 
se encuentran las enormes instalaciones de los sistemas de explotación petrolera, que han 
completado el proceso de cambio en la vocación agrícola del municipio; finalmente, se tiene 
una frágil masa de perdigones de pequeñas propiedades de campesinos que aún resisten 
en medio de la voracidad del monocultivo y la producción petrolera; mucho más al fondo 
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en la parte montañosa están los campesinos tradicionales del municipio, dedicados a la 
agricultura familiar campesina sin la más mínima posibilidad de hacer parte de la política 
pública estructural del municipio. (Castañeda y Montes, 2017)

Los lastres históricos de una política pública excluyente y sin estructuración local se 
empiezan a expresar en las regiones marginales de los corregimientos y veredas que por 
sus propios medios y con la fuerza del pequeño productor se ocupan de seguir haciendo 
producir la tierra.

Antes todo era sencillez, rusticidad, paz. Y de pronto el valle se vio invadido por 
maquinas; el medio día fue roto por el ruido estridente de las sirenas; los caminos se 
perdieron bajo toneladas de polvo y anchas vías cruzaron el verdor de los sembrados; 
los árboles, cercados por el humo, envejecieron y terminaron por perder sus hojas 
y sus nidos; y el silencio, ese bendito silencio que era como un manto protector 
tendido sobre el campo, huyo para siempre hacia las montañas.

 Así como el paisaje, los rostros cambiaron también. Ya no era la cara ancha y 
sonrosada del sembrador.; ya no las mejillas frutales de las muchachas ni los ojos 
risueños de los niños. Eran semblantes deformados por grandes cicatrices; con 
hirsutos pelos que les daban apariencias bestiales o ridículas; eran pieles ajadas 
por el sudor, ennegrecidas por el hollín, picadas por las viruelas inclementes que 
diezmaron la población del valle como plaga bíblica; eran ojos asustados, huidizos, 
brillantes de codicia, señalados por las huellas imborrables de crímenes pasados.

A todo eso lo llamaban algunos, pomposamente, civilización, progreso.

(Fernando Soto Aparicio. La rebelión de las ratas)

Pareciera que los sucesos y acontecimientos que dieron origen al conflicto en Colombia 
repitieran el extraño embrujo del mito de Sísifo, el eterno retorno de lo mismo. La literatura 
colombiana está plagada de estos reportes, donde la vida siempre está de huida.

Este artículo surge de la realización de un proyecto de investigación denominado “La 
tenencia de la tierra como instrumento para el estudio del espacio rural en el municipio de 
Purificación, Tolima. (1950-2015)”, aprobado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias 
y del Medio Ambiente-ECAPMA-, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
liderado por el grupo de Investigación: Tecnogénesis de la ECAPMA.

Metodología
La metodología se ajusta al sentido misional de la UNAD en su compromiso con el servicio 
social unadista. Se analiza críticamente la Visión 2025 del departamento del Tolima, a la cual 
se articulan empresas, universidades y gobiernos locales y departamentales. Esta información, 
en combinación con las mejores prácticas de la literatura, se utiliza para desarrollar una 
postura crítica desde la perspectiva de las comunidades y la sociedad.
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Resultados
Fedesarrollo considera que el departamento del Tolima debe seguir insistiendo en el 
crecimiento económico como generador de bienestar de la población: “La inserción creciente 
del país en los flujos de comercio mundial busca expandir las oportunidades para acelerar 
el crecimiento económico y mejorar las condiciones de bienestar de la población” (Delgado, 
Ulloa y Martínez, 2015, p. 51). A partir de esta premisa, Fedesarrollo propone adoptar 
un conjunto de transformaciones para incrementar la productividad de los factores para 
acceder en condiciones favorables a los nuevos mercados. Las reformas, programas y 
proyectos prioritarios son aquellos que promueven la productividad y competitividad, 
así vayan en detrimento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

Para que el departamento del Tolima avance en productividad y competitividad, que, dicho 
sea de paso, son el correlato de la pobreza, la desigualdad social y el deterioro ambiental, 
Fedesarrollo identifica nueve apuestas productivas en tres sectores: agroindustria, 
encadenamientos agromanufactureros y servicios. El mayor número de apuestas 
corresponde a agroindustria: acuicultura, industrias frutícola y hortícola, cafés especiales, 
arroz y cárnicos y lácteos. En encadenamientos se tiene el fortalecimiento de la cadena 
algodón–textil–confecciones y en servicios se le apuesta al desarrollo del turismo natural y 
cultural (Tabla 1).

Tabla 1.

Apuestas Agenda Fedesarrollo para el departamento del Tolima
Sector Productos o actividades

Agroindustria

Encadenamiento

agrícola-

manufactura

Servicios

Biocombustibles (alcoholes carburantes a partir de yuca y caña)

Acuicultura

Industria Forestal Comercial: melina, teca, celba, nogal

Industrialización de la producción frutícola y hortofrutícola

Cafés especiales

Arroz (para abastecer el mercado doméstico)

Cárnicos y lácteos

Cadena algodón-textil-confección

Turismo natural y cultural

Fuente: DNP, 2007

Las acciones priorizadas por DNP (2007) y Fedesarrollo (Delgado, Ulloa y Martínez, 2015) no 
tienen en cuenta las relaciones conviviales de los agricultores tradicionales con la naturaleza, 
ni las economías campesinas, ni las comunidades, ni los saberes, ni los paisajes. De allí, que 
priorizan en su Visión 2025 del departamento del Tolima los siguientes aspectos:
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1. Infraestructura vial y logística
2. Mejoramiento de la prestación de servicios públicos
3. Programas de formación empresarial
4. Centro de investigación agroindustrial
5. Impulso a la asociatividad de pequeños y medianos productores
6. Construcción del distrito de riego Triángulo del Tolima (Purificación–Coyaima-

Natagaima)
7. Centro de negocios
8. Reconversión productiva en las actividades arrocera y cafetera y en algunas de la cadena 

algodón–textil-confecciones

La Visión 2025 que tienen empresarios, académicos y gobierno es ajena a las comunidades 
rurales. Alrededor de la idea de desarrollo, de progreso, de crecimiento económico, 
empresarios, académicos y gobiernos departamental y locales, trazan una hoja de ruta para 
guiar la política pública al logro de objetivos de desarrollo en ocho renglones: agroindustria, 
logística, turismo, industria cultura y ciencia, educación y tecnología, energía, minería y 
ambiente (Uribe-Macías, Vargas-Moreno y Merchán-Paredes, 2018). Los proyectos que 
prioriza la Visión 2025 son presentados en la Tabla 2.

Tabla 2.

 Proyectos priorizados Visión 2025

AGROINDUSTRIAS CON ALTO VALOR 
AGREGADO

Diseñar e implementar agricultura de precisión del Tolima 
Producir café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos del mercado
Determinación estratégica (por vocación y aptitud) de los centros nucleados de 
producción y agroindustrialización 
Implementar un plan de regeneración, conservación y reforestación de las áreas de bosques
naturales 
Crear agrocentros integrales para el manerjo de procesos comerciales y asociativos y de 
intercambio de información tecnológica
Concluir y poner en marcha la fase final del Triángulo del Sur del Tolima 
Rehabilitar y construir pequeños distritos de riesgo
Crear un centro de desarrollo agroindustrial
Desarrollar la industria hortifrutícola
Fortalecer el clúster algodón - textil - confección
Regular el caudal de cauces naturales para múltiples propósitos
Construción de los distritos de riesgo Golondrinas, Hatico Tamarindo y otros
Desarrollar la industria forestal
Desarrollar la industria de la piscicultura y camaronicultura
Crear el clúster de arroz y cereales
Construir plantas regionales para la gestión integral de residuos sólidos
Desarrollar la industría láctea
Desarrollar la ganadería de alta productividad
Desarrollar la industría de cárnicos
Desarrollar proyectos de producción de energía hidráulica
Desarrollar proyectos para la generación de nuevas energías
Desarrollar proyectos de producción de energías renovables
Desarrollar integralmente el producto turístico “Prado mar interior del país”.
Diseñar e implementar el producto turístico Ibagué Ciudad Musical, Capital Andina De
Derechos Humanos
Desarrollar el producto turístico Ruta Mutis: Honda - Mariquita - Falán - Ambalema -
Ibagué- Valle del San Juan (mega parque Armero)
Desarrollar el producto turístico ruta Magdalena Tolima
Desarrollar el producto turístico, cultural, gastronómico y ambiental del Norte del Tolima

Desarrollar el producto turístico Ruta Nevados

Desarrollar el producto parque temático del arroz
Desarrollar las industrias culturales
Diseño e Implementación del Plan Cultural del Tolima 
Reconstrucción del patrimonio histórico
Mejoramiento de la infaestructura vial de la troncal cordillera norte y anillo vial del sur
Desarrollar e implementar sistema de transporte de cable aéreo, férrero, fluvial y sistema
masivo de transporte 
Desarrollar e Implementar una cadena de frío
Construir parque logístico de Ibagué
Elaborar y desarrollar el Plan para el Desarrollo Logístico

Diseñar e implementar un proyecto de medición del impacto ambiental social y 

económico de las áreas de potencial minero
Crear una escuela de liderazgo regional
Fortalecer y universalizar la Educación de la primera Infancia y apoyo a la educación 
Terciaria de alta calidad
Diseño e implementación de un Proyecto Pedagógico Departamental con énfasis en 
identidad regional, cultural ciudadana, liderazgo, bilingüismo, mentalidad asociativa a los 
negocios e innovación
Desarrollar laboratorios de contenidos digitales

ENERGÍA

TURISMO

INDUSTRIAS CULTURALES 

LOGÍSTICA

MINERÍA

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(Continúa en pág. 145)
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AGROINDUSTRIAS CON ALTO VALOR 
AGREGADO

Diseñar e implementar agricultura de precisión del Tolima 
Producir café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos del mercado
Determinación estratégica (por vocación y aptitud) de los centros nucleados de 
producción y agroindustrialización 
Implementar un plan de regeneración, conservación y reforestación de las áreas de bosques
naturales 
Crear agrocentros integrales para el manerjo de procesos comerciales y asociativos y de 
intercambio de información tecnológica
Concluir y poner en marcha la fase final del Triángulo del Sur del Tolima 
Rehabilitar y construir pequeños distritos de riesgo
Crear un centro de desarrollo agroindustrial
Desarrollar la industria hortifrutícola
Fortalecer el clúster algodón - textil - confección
Regular el caudal de cauces naturales para múltiples propósitos
Construción de los distritos de riesgo Golondrinas, Hatico Tamarindo y otros
Desarrollar la industria forestal
Desarrollar la industria de la piscicultura y camaronicultura
Crear el clúster de arroz y cereales
Construir plantas regionales para la gestión integral de residuos sólidos
Desarrollar la industría láctea
Desarrollar la ganadería de alta productividad
Desarrollar la industría de cárnicos
Desarrollar proyectos de producción de energía hidráulica
Desarrollar proyectos para la generación de nuevas energías
Desarrollar proyectos de producción de energías renovables
Desarrollar integralmente el producto turístico “Prado mar interior del país”.
Diseñar e implementar el producto turístico Ibagué Ciudad Musical, Capital Andina De
Derechos Humanos
Desarrollar el producto turístico Ruta Mutis: Honda - Mariquita - Falán - Ambalema -
Ibagué- Valle del San Juan (mega parque Armero)
Desarrollar el producto turístico ruta Magdalena Tolima
Desarrollar el producto turístico, cultural, gastronómico y ambiental del Norte del Tolima

Desarrollar el producto turístico Ruta Nevados

Desarrollar el producto parque temático del arroz
Desarrollar las industrias culturales
Diseño e Implementación del Plan Cultural del Tolima 
Reconstrucción del patrimonio histórico
Mejoramiento de la infaestructura vial de la troncal cordillera norte y anillo vial del sur
Desarrollar e implementar sistema de transporte de cable aéreo, férrero, fluvial y sistema
masivo de transporte 
Desarrollar e Implementar una cadena de frío
Construir parque logístico de Ibagué
Elaborar y desarrollar el Plan para el Desarrollo Logístico

Diseñar e implementar un proyecto de medición del impacto ambiental social y 

económico de las áreas de potencial minero
Crear una escuela de liderazgo regional
Fortalecer y universalizar la Educación de la primera Infancia y apoyo a la educación 
Terciaria de alta calidad
Diseño e implementación de un Proyecto Pedagógico Departamental con énfasis en 
identidad regional, cultural ciudadana, liderazgo, bilingüismo, mentalidad asociativa a los 
negocios e innovación
Desarrollar laboratorios de contenidos digitales

ENERGÍA

TURISMO

INDUSTRIAS CULTURALES 

LOGÍSTICA

MINERÍA

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Fuente: Delgado, Ulloa y Martínez, 2015, p. 55

Los proyectos se priorizan bajo el seguimiento de entidades como la Cepal, el Consejo Privado 
de Competitividad y el Banco Mundial, que miden la competitividad de los departamentos 
del país. El Banco Mundial a través de su informe Doing Business, se ha centrado en la 
medición de factores que inciden en el clima de los negocios en las principales ciudades del 
país ((Delgado, Ulloa y Martínez, 2015).

La Universidad del Tolima, también, propone una visión al 2025 ajena a los intereses 
comunitarios, sociales y ambientales del departamento (Orjuela, Méndez y Castro, 2017), 
concibe a la agroindustria como una oportunidad generadora de cambio, que integra Estado, 
sociedad productora, empresas agroindustriales e instituciones de educación. Y, aunque 
sostiene que el propósito es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
región, en realidad el único interés es el de incrementar la competitividad de las empresas 
del sector.

Los escenarios planteados por universidades, empresas y gobiernos locales y departamental 
no responden a los intereses comunitarios, a las necesidades sociales, a los contextos 
ambientales ni a la superación de la pobreza y la desigualdad en el departamento del Tolima. 
Por el contrario, al insistir en el crecimiento económico, en el desarrollo, en el progreso, lo 
que buscan es agudizar las situaciones que señalan como puntos de partida para su Visión 
2025.

(Viene pág. 144)
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Conclusiones
Se pudo visibilizar en el municipio de Purificación, Tolima, el progresivo cambio estructural 
de la vocación agrícola y pecuaria de una agricultura familiar campesina a un modelo de 
economía extractivista. El acaparamiento de la tierra se constituye en un verdadero obstáculo 
para la pervivencia de las economías campesinas y sus modos de vida, su cultura y sus 
procesos identitarios ligados al uso comunitario de la tierra. La actual configuración del uso y 
tenencia de la tierra en el municipio de Purificación, permite comprender lo inicuas que han 
sido las políticas públicas en el campo colombiano. Pese a la existencia de políticas públicas 
enfocadas al desarrollo de las comunidades rurales y cuidado de los ecosistemas, los entes 
territoriales están lejos de dar respuesta a la gravísima situación de las comunidades rurales, 
además no han podido solventar las deudas históricas con el campesinado de toda la región 
del Tolima, en particular las comunidades del municipio de Purificación.
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