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PRESENTACIÓN

Siguiendo una tradición del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, renovada cada 
dos o tres años, en septiembre de 2016 se reunió el Coloquio Nacional de So-
ciología, un evento reconocido por su importancia en la comunidad académica 
e intelectual de las Ciencias Sociales en Colombia y el que esta comunidad ha 
hecho suyo, con su participación activa y con su recepción atenta de la reflexión 
producida en esos pocos días de la reunión. Esa importancia ha sido ganada por 
la seriedad y riqueza de los temas tratados, por la apertura de ese espacio para 
la discusión de la comunidad científica del país y por la pertinencia de la expo-
sición de los problemas fundamentales atinentes al desarrollo de nuestra socie-
dad y a la sensibilidad de la vida de los colombianos. También el Coloquio se ha 
ganado un puesto privilegiado, por la trayectoria académica y de investigación 
de sus participantes seleccionados y por el intercambio de reflexiones basadas 
en la investigación que se produce entre académicos nacionales y extranjeros. 

Y no sería menor el apoyo que brinda, a ese reconocimiento y a la im-
portancia que releva este evento en el ámbito nacional, el hecho de que las 
ponencias y los propios ponentes deben someterse a las reglas estrictas de 
la elaboración y de la comunicación científica, marco que va acompañado del 
procedimiento de la crítica intelectual e investigativa, único criterio que en 
el campo de las Ciencias Sociales puede determinar la validez de las ideas 
y de los resultados de la reflexión y de la investigación social. En este último 
sentido, el Coloquio reedita uno de los principales rasgos del proceder aca-
démico de calidad y excelencia, y quizás sea su virtud más rescatable, ya que 
navega a contracorriente de las nuevas tendencias que, entre ambición, bús-
queda de prestigio y superficialidad, vienen ganando terreno en el mundo uni-
versitario colombiano e imponen escrituras fáciles y exigencias de producción  
intelectual débiles.

 De la reunión tenida en esta ocasión, varias características habría que 
resaltar. En medio de las discusiones, multiplicadas y repetidas, en muchos 
eventos sobre los sucesos coyunturales del llamado proceso de paz, entre el 
gobierno de turno y la guerrilla de las FARC, preferimos no hacer del Coloquio 
una reunión más sobre lo mismo, sino que seleccionamos una temática que 
fuera hacia la base y el centro de la conformación de la sociedad colombiana 
(local, regional y nacional), y de donde quizás podrían provenir buena parte de 
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los motivos del conflicto social y político produci-
do en Colombia, en la mediana duración. Hicimos 
la apuesta por tratar los problemas sociológicos 
ligados a la formación de las estructuras sociales 
de clase y de otras formas de la clasificación social, 
examinando sus permanencias y sus variaciones. 
Son problemas que, como lo sostuvimos en la aper-
tura, vienen desde el tiempo anterior al conflicto ar-
mado y que, mirados desde esa coyuntura de las 
“negociaciones de paz”, habrían de permanecer, re-
basándola, como rasgos de la sociedad colombiana. 

Parcial y fragmentariamente, porque un colo-
quio no puede abarcarlo todo, abordamos proble-
mas urbanos y rurales relacionados con las divi-
siones sociales que le dan su marca a nuestra vida 
social, pretendiendo abrir los debates sobre esas 
divisiones sociales más que clausurarlos y definirlos 
del todo. A pesar de nuestros intentos, no pudimos 
presentar reflexiones sobre los grupos de élite so-
cial, cultural o política de nuestra sociedad, y el peso 
de las ponencias corrió a favor de los llamados gru-
pos sociales subalternos, tanto como no pudimos 
concretar estudios sociológicos profundos sobre 
los llamados grupos precarizados.

Un segundo rasgo del coloquio vino por el lado 
de la presencia predominante de las mujeres inves-
tigadoras en las conferencias, ponencias y comen-
taristas. Participaron mujeres de amplia trayectoria 
de investigación y mujeres que están en el inicio de 
su carrera de investigación, pero que en la calidad 
de su producción revelan que tienen una base de 
partida que se alimenta de los avances en investiga-
ción social tenidos desde que, en 1981, se reunieron 
los primeros sociólogos investigadores nacionales1, 
en el aula de la biblioteca central de la Universidad 
del Valle y que alimentaron la formación de las pri-
meras cohortes de estudiantes de sociología en 
nuestra universidad. Esa participación femenina y 
la de los jóvenes investigadores, revela las forta-
lezas en investigación, elaboración conceptual y 
metodológica, apropiadas dentro de la ya copiosa, 
después de 36 años, producción de las Ciencias  

1  Alfredo Molano, quien comenzaba sus estudios sobre la 
violencia, los procesos agrarios y de colonización en el 
país, participó siendo pionero en el uso del método biográ-
fico para tratar esos problemas sociales.

Sociales en Colombia, de la que nuestro coloquio ha 
sido un pionero impulsador. Esa participación estu-
vo acompañada del aporte que, a través de sus in-
vestigadores, nos transmiten la madurez intelectual 
e investigativa ganada en otros países como Brasil, 
Chile, México y Alemania, desde donde provinieron 
los invitados extranjeros. 

El lector encontrará textos sobre la vida cam-
pesina, en la llamada “nueva ruralidad” como el de 
Emilia Pietrafesa (UNICAMP) sobre la vida indivi-
dual y familiar del sertão brasileiro, desarrollándo-
se entre campo y ciudad; como el texto de Maité 
Yie (Unijaveriana) sobre las luchas recientes de los 
campesinos nariñenses en búsqueda de un nuevo 
reconocimiento estatal y de apoyo para la reproduc-
ción de sus vidas productivas; o bien, marcando la 
presencia de la pauta de la condición étnica, el texto 
de Fernando Urrea, José María Rojas, Jairo Castaño 
y Luis Gabriel Quiroz (todos de Univalle), quienes 
nos presentaron los datos demográficos, socioeco-
nómicos y culturales de las sociedades indígenas 
de tres municipios del norte del Cauca. También en-
contrará el lector las ponencias referentes a diver-
sos grupos sociales urbanos, trazados por diversas 
características sociológicas, como la perteneciente 
a la condición urbana de los comerciantes indíge-
nas en Bolivia en ponencia presentada por Juliane 
Müller (Universidad de Múnich), la de Jean Paul 
Sarrazin (Uniantioquia) sobre los grupos formados 
por las nuevas religiosidades, o la de Jeanny Posso 
(Univalle), que expone los estilos de vida de grupos 
urbanos de población negra en Cali, y, en otro sen-
tido, la ponencia de Leidy González (Uni- La Gran 
Colombia) y Helena Restrepo (Uni-Rosario) sobre 
los efectos de la filantropía estatal en grupos po-
bres de Bogotá de la población capturada por sus 
programas económicos. No faltaron en este libro 
las ponencias sobre las clases medias, en la que se 
destaca la conferencia de Kathya Araujo (Uni-San-
tiago de Chile) sobre el caso de Chile, explorando 
las formas de definición sociológica de sus grupos 
medios y de su crecimiento; pero también los re-
levantes estudios en poblaciones negras, de los 
que da expresión, primero, el texto de Dieter Neu-
bert (Universidad de Bayreuth, Alemania) sobre la 
diversidad de las clases medias africanas, el caso 
de Kenya, segundo, el enriquecedor texto de Mara 



PRESENTACIÓN 15

Viveros (UNAL) que nos conceptualiza y define el 
impacto del multiculturalismo en los grupos profe-
sionales negros.

No avanzamos más sobre cada uno de estos 
textos, dejando al cri terio del lector el encontrar las 
virtudes y defectos de esos trabajos de investiga-
ción tanto como le dejamos el realizar un balance 
del conjunto logrado por el coloquio. Sobre este 
conjunto, habrá que decir que faltaron ponencias 
de las programadas y realizadas –al igual que los 
comentarios a todas ellas–, en una especie de pro-
ceso de selección natural, producido en el tiempo 
posterior al coloquio, donde la ausencia de algunas 
es en parte responsabilidad del compilador de este 
libro (por la demora en la publicación, por diversas 
razones, llevó al menos en dos casos a la publi-
cación como artículos en otras sedes), y en parte 
responsabilidad de los partícipes, ya sea porque no 
presentaron el ajuste solicitado al escrito de su po-
nencia, o porque hicieron una edición inadecuada 
de su tema, o simplemente porque lo presentado ya 
había sido publicado con obligación editorial.

Finalmente, expresamos nuestros agradeci-
mientos a todas las personas y funcionarios de la 
Universidad del Valle, que hicieron posible la reali-
zación del XIII Coloquio Nacional de Sociología. En 
especial, al señor rector de la Universidad del Valle, 
profesor Edgar Varela Barrios, quien aceptó la solici-
tud de apoyo financiero para el coloquio y realizó la 
apertura del evento; al profesor Luis Carlos Castillo 
quien, siendo en ese momento el secretario general 

de la Universidad, estuvo pendiente de que se resol-
vieran detalles principales de la logística; al comu-
nicador Ernesto Piedrahita y miembros del equipo 
de difusión y publicidad de la Universidad; a los téc-
nicos de UVTV; a los funcionarios Pacífico Abella 
y Orlando López, del equipo de publicaciones que 
hicieron ágiles las tareas de la publicidad; al decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
profesor Boris Salazar, a la Coordinadora Adminis-
trativa de la Facultad, economista Olga Lucía Rodrí-
guez, y a los funcionarios de su oficina, Marta Ore-
juela, Carlos Mario Cortés y Juan Fernando Silva, a 
los miembros del comité organizador, en especial, 
al profesor Pedro Quintín quien en el proceso reali-
zó ayudas específicas; a los profesores del Depar-
tamento de Ciencias Sociales que acompañaron la 
definición temática del evento y participaron de su 
realización, finalmente, a la monitora del coloquio 
Daniela Betancur y a todo el equipo de monitores, 
entre ellos algunos voluntarios, que con su energía 
facilitaron llevar a buen término la logística duran-
te las sesiones del coloquio. Debemos agradecer al 
profesor Minor Mora por su participación del comité 
editorial de las memorias, al profesor Pedro Quintín 
y a la profesora María del Carmen miembros real-
mente activos de dicho comité.

Cali, 29 de octubre de 2019
Mario Luna (compilador)

Departamento de Ciencias Sociales 
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XIII COLOQUIO NACIONAL DE  
SOCIOLOGÍA “CLASES, GRUPOS E  
INDIVIDUOS EN COLOMBIA HOY”

Universidad del Valle, Cali 7, 8 y 9 de septiembre 2016
Coordinación: mario.luna@correounivalle.edu.co

Desde 1981, periódicamente, el Departamento de Ciencias Sociales de nuestra 
Universidad organiza un encuentro de investigadores nacionales e internacio-
nales (sociólogos, antropólogos, historiadores, entre otros) para discutir asuntos 
de la sociedad colombiana relevantes en el momento de la convocatoria. En esta 
ocasión, el XIII Coloquio lo hará sobre sus divisiones sociales. Fijará su atención 
en las aglomeraciones y clivajes sociales, haciendo énfasis en la posibilidad de 
establecer las vivencias y experiencias que las acompañan según los cambios 
de las últimas décadas. El problema de las clases, en apariencia olvidado por 
la sociología colombiana, tiene sugerentes desarrollos teóricos, metodológicos 
y empíricos en la producción académica internacional actual. Queremos dar 
un nuevo impulso a su investigación y discutir su pertinencia teórica y su ade-
cuación para comprender nuestra sociedad. Convocamos al evento desde un 
balance provisional puntualizando algunos hitos que subyacerían a su configu-
ración actual en Colombia.

Cuando dominaban los paradigmas que destacaban al análisis de las 
clases sociales en la interpretación de las dinámicas sociales, los estudios en 
Colombia resaltaron la debilidad de sus clases sociales modernas. También 
subrayaron cómo las élites agrarias se modernizaban y permanecían fuertes 
bajo un Estado permisivo con sus procederes económicos, políticos y sociales. 
Luego, destacaron cómo los grandes gremios dominaron los asuntos públicos 
y pudieron ligar el curso de las políticas del Estado a sus intereses. Por otra 
parte, ese análisis indicaba la complejidad de la situación social de otras clases. 
Los campesinos, en su convulsión por La Violencia e impulsados a la moderni-
zación cafetera, plantearon nuevos retos. En su análisis se incluyeron el status 
social negativo de su participación en la violencia y sus ataduras clientelares, 
el nuevo prestigio de su economía cafetera y sus formas de vínculo territorial. 
El análisis de la fracción obrera industrial resaltó su dependencia de legisla-
ciones del Estado, partidos e Iglesia, sus fortalezas ligadas a las empresas del 
Estado y las multinacionales, sus categorías socio-profesionales y su status 
asalariado débiles, y su vida cultural mezclada en barrios populares. A pesar de 
la fuerza ganada por las capas nacidas de la educación superior y el creciente 
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rol de expertos y diplomas con la política social y 
los servicios del Estado, su análisis es aún defici-
tario. Mayores méritos para su análisis ha tenido el 
sector popular, dinámico en oficios y ocupaciones, 
por estar al borde de la pobreza y en el límite de la 
asistencia social, y por ser objeto de filantropía y de 
enlaces clientelistas.

Este cuadro de divisiones sociales vivió situa-
ciones complejas desde 1970, planteando retos a 
su interpretación. Varios factores sociales, políticos 
y económicos las impulsaron. Notable fue la crisis 
del café que lanzó a las familias cafeteras a la des-
calificación social, la emigración y la informalidad. 
En paralelo, actuaron la corrupción, el narcotráfico 
y el gran contrabando. Bajo su fuerza, nuevos gru-
pos emergieron y se reconfiguraron las élites; capas 
medias y populares se enlazaron a sus mecanismos 
de movilidad social y a sus modos de relacionarse 
en sociedad y con el Estado, superando algunos 
de los factores que definían sus posiciones socia-
les. Otros factores se sumaron con el avance del 
conflicto armado: sus actores impulsaron valores y 
formas asociativas en sustitución de las que ellos 
destruían; impactaron a las clases agrarias y pro-
tegieron a nuevas capas urbanas y rurales; fueron 
soporte en su ingreso a los servicios de tecnologías 
y consumo moderno; desplazaron gente y los mi-
grantes cayeron en la descalificación social.

Cambios institucionales, tecnologías, flexibili-
dad laboral y de mercado del trabajo, impactaron 
la organización, el estatus social y cultural de clase, 
y elevaron a desempleados, temporales e informa-
les. Se sumaron la individuación social y las subje-
tividades contemporáneas, apoyadas en culturas y 
tecnologías globales. Emergieron las clasificaciones 
étnicas, etarias y de género: pueblos indígenas, co-
munidades negras, jóvenes de barriada, grupos de 
género y de vida íntima. Se entronizaron las apues-
tas simbólicas, los estilos de vida y la entrada masi-
va de la mujer en el mundo del trabajo remunerado. 
La clasificación por clase social, definida bajo los 
aspectos de propiedad, empleo, ingreso y educa-
ción, pareció debilitarse bajo la presencia de otras 
heterogeneidades sociales.

Por eso estimamos que, hoy, el análisis de las 
clases sociales requiere del cruce de otros fac-
tores sociales relacionados con otras formas de 

diferenciación social. Deseamos examinar las ca-
tegorías resultado de todas esas reconfiguracio-
nes y sus posibles combinaciones, introduciendo 
dos ejes transversales básicos: a. aun atendiendo 
a las dimensiones objetivas, dar relevancia en el 
análisis a las subjetivas, vinculadas a los modos 
de vida y a la experiencia personal e individual en 
dichas categorías; b. estrechamente vinculado con 
lo anterior, al eje de los nuevos procesos de indivi-
duación que disuelven la consistencia y la homo-
geneidad de los rangos y las posiciones sociales  
experimentadas.

En principio, el coloquio se distribuirá en cuatro 
mesas, a saber:

Los grupos sociales rurales, entre el 
campo y la ciudad

Instaurando sus dinámicas socio-culturales y aso-
ciativas desde antes del cambio constitucional de 
1991, pueblos indígenas y comunidades negras 
irrumpen a su reconocimiento social en las últimas 
décadas, acompañados, mezclados o en abierta 
contradicción con los grupos campesinos. Cada uno 
de estos sectores lucha por su supervivencia en me-
dio del conflicto armado y en contravía de las nuevas 
políticas estatales que vinculan sus territorios al de-
sarrollo global, por la vía de grandes megaproyectos 
e inversiones. ¿Cómo clasificarlos e interpretarlos 
entre sus tradiciones y sus novedades?

Los grupos alternativos emergentes

De considerarse variables demográficas de las cla-
ses sociales, hombres, mujeres, niños, jóvenes...
irrumpen imponiendo un sello propio a sus posi-
ciones sociales, trastocando las lógicas culturales, 
ganando en su condición asociativa y en el curso 
subjetivo de su auto definición pública, revindicando 
derechos y lugares para sus modos de vida y estilos 
de vida íntima. ¿Cómo interpretar y comprender es-
tos grupos?
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Desarraigo, descalificación y 
precarización: la vida en el margen

Especie de sub- o no clases, en los márgenes de la 
sociedad hay grupos que recuerdan las figuras del 
lumpen o subproletariado, marginado, pobre, desa-
rraigado, anormal o desechable. Devienen ahora en 
precarizados, incluidos nuestros desplazados. Discu-
tir la pertinencia de aplicar esas denominaciones y 
explorar las relaciones de estos grupos con el resto 
de la sociedad y el Estado, resaltando la dureza de 
sus condiciones de sobrevivencia y la riqueza de sus 
experiencias vividas.

Pensar las clases medias hoy

Una redefinición de las clases sociales está en el 
debate de las ciencias sociales en la actualidad.  
En particular, una pregunta sobre la caracterización 
y el papel que juegan las clases medias, en el con-
texto de cambios que han sido más relevados en las 
élites sociales y los sectores obreros urbanos. Inte-
resa explorar en todas estas fracciones de clase el 

cómo se viven las diferentes posiciones sociales y 
el significado que adquieren sus experiencias en la 
sociedad actual.

Para el coloquio será un reto disponer de estu-
dios que contribuyan a establecer los rasgos de las 
nuevas configuraciones sociales. Se trataría de dar 
cuenta de algunos aspectos centrales, tales como: 
¿Hasta dónde siguen siendo válidos los principios 
convencionales de aproximación al estudio de las 
clasificaciones y clivajes sociales? ¿Cómo se modi-
fican los viejos estatus sociales, subjetivos y cultu-
rales de las clases y de los grupos? ¿Cómo éstos 
son afectados por la individualización, la individua-
ción y la subjetivación? ¿Cómo confluye, en las di-
versas categorías y capas sociales, la experiencia 
de los diversos cambios mencionados? ¿Cómo se 
vive hoy, desde las divisiones sociales, en la socie-
dad colombiana? ¿Cómo perciben y experimentan 
los grupos que aportan la nueva diversidad social la 
respuesta de la sociedad y el Estado colombiano? 
¿Está preparada la sociología colombiana para asu-
mir con creatividad en sus enfoques y metodologías 
los retos que nos proponen estas preguntas? 
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