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Resumen. Este artículo examina el proceso de percepción, que el sujeto en reincorporación asentado en 
la NAR Jimmy Tatamá, despliega sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia. 
Percepciones que se vinculan a la territorialidad en términos físicos (mediciones espaciales) como 
simbólicos (topologías). Desentrañar este proceso implicó la utilización de entrevistas semiestructuradas 
a profundidad con integrantes de la NAR, personas que ostentan tanto liderazgos como posiciones de 
base al interior de sus formas organizativas. Igualmente, fue necesaria la revisión de documentos que 
sustentan la mirada perceptual del habitante y amplían la lectura crítica del momento transicional. A 
partir de allí, se reconocieron procesos perceptuales arraigados a este contexto, sea por sus enfoques en 
torno al desarrollo rural, por sus posturas en torno al modelo político territorial, por la creciente crítica al 
proceso de reincorporación o, por la ausente materialización de los puntos que integran el acuerdo en 
materia de ruralidad. 
Palabras clave: Percepción; sujeto habitante; acuerdo de paz; territorio; territorialidad. 
 
[en] Territorial dynamics of the transition towards peace: a look from the 
Jimmy Tatamá reincorporation area of the Santa Cecilia Corregimiento in 
Pueblo Rico, Risaralda (Colombia) 
 
Abstract. This article examines the process of perception that the reincorporating subject settled in the 
NAR Jimmy Tatamá, deploys on the implementation of the peace agreement in Colombia. Perceptions 
that are linked to territoriality in physical (spatial measurements) and symbolic (topologies) terms. 
Unraveling this process involved the use of in-depth semi- structured interviews with members of the 
NAR, people who hold both leadership and grassroots positions within their organizational forms. 
Likewise, it was necessary to review documents that support the perceptual gaze of the inhabitant and 
broaden the critical reading of the transitional moment. From there, perceptual processes rooted in this 
context were recognized, be it for their approaches to rural development, for their positions on the 
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territorial political model, for the growing criticism of the reincorporation process or, for the lack of 
materialization of the points that make up the agreement on rurality. 
Keywords: Perception; inhabiting subject; peace agreement; territory; territoriality. 
 
[fr] Dynamique territoriale de la transition vers la paix : un regard depuis la 
zone de réincorporation Jimmy Tatamá du Santa Cecilia Corregimiento à 
Pueblo Rico, Risaralda (Colombie) 
 
Résumé. Cet article évalue le processus de perception, que l’individu en réincorporation installé dans la 
NAR Jimmy Tatamá, déploie sur la mise en place de l’accord de paix en Colombie. Ces perceptions sont 
liées au territoire en termes physiques (mesures spatiales) comme des symboles (topologies). Résoudre 
ce processus a supposé l’utilisation d’entretiens semi structurés en profondeur avec des intégrants de la 
NAR, des personnes qui étalent autant des directions que des positions de base à l’intérieur de leurs 
organisations. Également, il a été nécessaire une révision des documents qui soutiennent le regard 
percevable de l’habitant et augmentent la lecture critique du moment de transition. À partir de ce 
moment-là, on a reconnu des processus de perception ancrés à ce contexte, que ce soit par les approches 
autour du développement rural ou par les positions concernant le modèle politique du territoire, à cause 
de l’augmentation de la critique du processus de réincorporation ou bien par l’absence de matérialisation 
des points qui font partie de l’accord en matière de ruralité. 
Mots-Clès: Perception; sujet habitant; Accord de paix; territoire; territorialité. 
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1. Introducción 

 
Esta indagación ahonda sobre la percepción del sujeto en reincorporación, el 
excombatiente de las FARC, que a partir de la firma de acuerdos de paz en 2016 en la 
que se define la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera” (Jurisdicción especial para la paz (JEP), 2018) entre el Estado colombiano 
y la antigua guerrilla; entra a ocupar espacios de la vida civil, a territorializarse en 
estos bajo figuras jurídicamente reconocidas: como las zonas veredales transitorias de 
normalización (ZVTN), posteriormente denominadas espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación (ETCR) (Departamento Nacional de Planeación, 
2018a;2018b; 2018c), así como bajo figuras emergentes, no definidas jurídicamente, 
que tomaron fuerza en el tiempo: como son las Nuevas Áreas de Reincorporación 
(NAR) (Departamento Nacional de Planeación, 2018b; Rueda, 2020). 

Sobre las ZVTN posteriormente ETCR el acuerdo de paz definió dos grandes 
objetivos: a) garantizar el cese al fuego definitivo entre ambas fuerzas y la dejación 
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de armas de las FARC; b) iniciar un proceso de reincorporación en lo económico, lo 
político y lo social (JEP, 2018).  

Pese a no estar contempladas, las NAR emergen bajo el segundo propósito, su 
aparición en 2018 esta definida entre otros procesos por, “la busqueda de 
reunificación familiar y alternativas productivas” (Rueda, 2020, pág. 51). De los 
ETCR salen hombres y mujeres hacia sus lugares de orígen, hacia dónde hay vínculos 
sociales o afectivos, o hacia dónde hay posibilidades económicas. El proceso inverso 
también ocurre, llegando a estos espacios familiares y amigos con distinto orígen. 

El área específica de interés se delimitó en la NAR Jimmy Tatamá (en adelante 
NAR-JT) espacio ubicado en el Departamento de Risaralda en su costado más 
occidental, donde se hace frontera con el Chocó biogeográfico, específicamente en el 
corregimiento de Santa Cecilia (área de estudio) (figura 1)  

 
Figura 1. Ubicación de la NAR Jimmy Tatamá. 

Fuente: Tomado de García et al. (2021)  

 

Allí en un área total de 28 Ha., sobre la vereda Amurrupá, colindante con el casco 
poblado del corregimiento, a veinte minutos de distancia recorriendo a pie un sendero 
paralelo al río Amurrupá, río que en su desembocadura sobre aguas del San Juan 
proyecta un puente que da acceso al casco poblado; se asentaron 35 excombatientes 
desde el 2018 para hacer tránsito a la vida civil (figura 2) 
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Figura 1. Panorámica corregimiento Santa Cecilia.  

Fuente: Tomada de Patiño (2020) 

 
En tres años de existencia, se han consolidado al interior del NAR- JT, 

mediaciones espaciales, procesos de apropiación y control en sentido material- 
simbólico (Haesbaert, 2011), procesos productivos relacionados con actividades 
piscícolas, agropecuarias, de turismo; procesos sociales colectivos o familiares, como 
la constitución de la casa, el lugar de reunión, los caminos; procesos que en sentido 
cultural plasman topologías, topónimos (Jimmy Tatamá por ejemplo), geo símbolos, 
marcas espaciales; y en lo político, vínculos con la gobernanza multinivel pasando 
por escalas locales- departamentales, hasta mecanismos de verificación internacional 
(la ONU).  

Tres años, en los que 35 hombres y mujeres han reconstituido su territorio, una 
conjunción de contextos rurales, campesinos, étnicos, políticos, que los conforman 
subjetivamente: muchos de ellos son nacidos allí o en zonas circunvecinas (como 
Bagadó o Novita en el Chocó); traídos por las dinámicas que la guerra o la paz han 
impuesto: algunos entrevistados son oriundos de zonas rurales del norte de Chocó o 
Antioquía, en épocas de guerra operaron en la zona o estuvieron de paso, en épocas 
de transición a la paz han asumido direccionamientos políticos y sociales, han 
constituido familias: en el NAR- JT hay hijos e hijas, parentescos, inversiones de todo 
tipo, se habita desde la cotidianidad. 

Abarcando ese espacio, está ubicado el Consejo Comunitario de las comunidades 
negras de Santa Cecilia, un territorio colectivo de 4.786.33 Ha., aprobado bajo 
resolución 02725 de 2001 (Consejo Comunitario St. C.- CARDER, 2012), 
conformado por 18 veredas entre las que se encuentra Amurrupá, lugar de 
asentamiento del NAR. Hecho relevante en la investigación al ser: a) espacio ocupado 
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por excombatientes, sujetos en reincorporación, que anteriormente ejercieron algún 
tipo de control territorial sobre el área; b) ser un territorio rural con alta 
vulnerabilidad social y económica, una de las causales más recurrentes del conflicto 
en las zonas rurales; c) ser un territorio étnico, condición que define uno de los 
enfoques transversales del acuerdo de paz. 

Sobre ese NAR, donde la condición material del espacio, exige inversiones y 
voluntades: de capital, de políticas, de cooperación; donde la condición inmaterial 
configura y fortalece significados, topologías, vínculos con el lugar (Bonnemaison & 
Cambrézy, 1996). Se definen las bases desde las cuales indagar las percepciones del 
sujeto en reincorporación, percepciones vinculadas al proceso de transición iniciado 
en 2016 con la firma del acuerdo, cuya teleología, fundada en la construcción de una 
paz estable y duradera desde lo territorial, quedó estancada en mecanismos de 
implementación; por lo menos así se denota en los sentidos que emergieron desde el 
NAR- JT, y en lecturas más globales sobre el fenómeno (Estrada Álvarez , 2019; 
2020).   

El problema por tanto estuvo centrado en las percepciones que, sobre el proceso 
transicional de implementación de la paz en Colombia, tiene el sujeto habitante, el 
excombatiente de las FARC, a partir de su experiencia territorial en la NAR- JT. 
Experiencia que será comprendida tanto en sentido físico, como en sentido inmaterial, 
y a partir del enfoque territorial que transversaliza los acuerdos. 

Para recavar sobre ese proceso perceptual, fue necesario comprender la dinámica 
territorial al interior del NAR-JT: a) carencias y necesidades en sentido físico, que 
limitan o potencian proyectos productivos y sociales; b) valoraciones afectivas o 
negativas sobre el espacio que se territorializa, valoraciones impregnadas de una 
fuerte carga del proceso transicional; c) el topónimo Jimmy Tatamá, como apertura de 
apropiación simbólica del espacio, en el contexto de reincorporación; d) actitudes y 
motivaciones asumidas a partir de la experiencia territorial.  
 
 
2. Territorialidad, transición y percepciones 

 
Transitar de una condición definida por la confrontación armada (de carácter político-
social) hacia otra, definida por el acuerdo, la terminación del conflicto y la 
construcción de paz, es una situación compleja que requiere compromisos 
estructurales en distintas dimensiones y no exclusivamente en retóricas o 
proyecciones institucionalizadas. La revisión crítica sobre experiencias transicionales 
del conflicto en otras latitudes así lo denota.  

Al abordar la transición de las dictaduras latinoamericanas, Rosenberg (2009), 
interpreta en ellas, sellos legitimadores del ciclo geopolítico, “es decir, la neo 
liberalización de las economías (…) la comodificación de la vida cotidiana” (p. 91). 
LeFranc y Stein (2005), por su parte, consideran los proyectos de reconciliación de 
las democracias del cono sur como verdaderos fracasos, tanto si se trata de la 
aceptación general del cuerpo jurídico emergente de la transición, pues “las 
asociaciones de familiares persistieron en reclamar la aplicación de la justicia 
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ordinaria” (p. 164), como si lo que se busca es movilizar diálogos entre las partes, 
“puesto que las minorías movilizadas (…) están lejos de considerarse recíprocamente 
como interlocutores válidos” (p. 164).  

Para el contexto colombiano, esta condición compleja no es excepción; el acuerdo 
de paz firmado en 2016 enfrenta escenarios tan críticos como los que describen, 
Martínez, Martínez, Arias y Picowsca (2018), que al abordar aspectos estructurales de 
los escenarios de postacuerdo, dicen:  

 
Para el caso colombiano, la urbanización creciente del conflicto social y armado, el 
fortalecimiento de las estructuras criminales y mercados delictivos en el entorno 
urbano, la debilidad institucional respecto a la satisfacción de las necesidades básicas 
y las habituaciones sociales a prácticas informales e ilegales encuentran en los 
posibles escenarios del pos-acuerdo a escala local y sub-regional nuevos espacios de 
redefinición de los sentidos de apropiación de las diferentes esferas de realidad que 
estructuran la vida cotidiana.  
 

El tercer informe de implementación de los acuerdos de paz, emitido por KROC 
(2019), ya prevenía sobre este escenario: “los procesos de implementación son 
inherentemente frágiles y exigentes porque su punto de partida es la polarización 
política, altos niveles de desconfianza, y la resistencia a los cambios que la paz puede 
traer” (p. 12). Con ello, KROC define un marco generalizado de fenómenos que 
tienen ocurrencia en cualquier proceso de transición hacia la paz sin ser Colombia la 
excepción, más cuando el poder de gobierno es ejercido actualmente por un grupo 
social que hizo oposición a lo largo del proceso de negociación. 

Desde esa posición crítica a los acuerdos de paz, se llaga al NAR-JT, al proceso de 
territorialización iniciado en 2018 en la vereda Amurrupá, por 35 excombatientes de 
las FARC firmantes de la paz. Un proceso enraizado en la condición territorial 
(Haesbaert, 2011) de cada uno de estos sujetos: campesinos en su gran mayoría; 
pertenecientes, algunos, a comunidades étnicas asentada entre los departamentos de 
Chocó, Antioquía y Risaralda; con temporalidades de militancia en las FARC que van 
hasta los treinta años, donde la mirada también fue formada.      

Teóricamente, se asume el territorio relacional (Haesbaert, 2011) y la percepción 
del lugar (Tuan, 2007) el primero, para explicar el proceso mediante el cual, los 
sujetos en reincorporación, llegados a la vida civil, reconstituyen su territorio y su 
territorialidad desde ese fondo transicional de la paz; un proceso en el que, las 
percepciones del lugar, juegan roles predominantes, sea por sus efectos vinculantes 
desde lo afectivo (topofilias) o desviculantes desde lo aversivo (topofobias). La 
percepción del lugar se asume así, como sistema complejo de sensaciones, desde 
donde la condición territorial se impacta, “es tanto la respuesta de los sentidos a los 
estímulos externos como el proceso específico por el cual ciertos fenómenos se 
registran claramente mientras otros se pierden” (Tuan, 2007, pág. 13).   

El espacio de ese modo, será un continuo, una totalidad, donde el sujeto establece 
mediaciones físicas- imaginadas, es decir, apropia y controla el espacio, se 
territorializa: una dinámica que puede ser tangible e intangible, de diferente escala, 
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intensidad, y de múltiples dimensiones (Haesbaert, 2011); el topónimo se constituye 
así en expresión territorial, al emerger como intangible de apropiación de espacios; la 
topología condensa sensaciones que terminan definiendo simbólicamente el espacio 
(Tuan, 2007; Bonnemaison & Cambrézy, 1996). Las mediaciones físicas evidencian 
lo tangible: caminos, viviendas, cultivos, estanques, gobernanzas en sentido colectivo 
y localizado del NAR.  

Al ser un movimiento continuo y constante, la territorialidad de quienes habitan la 
NAR tiene historia y presente: en la fragmentación originaria de sus territorios a 
causa de la guerra, la confrontación armada desplazó sujetos, familias y pueblos, 
diluyó proyectos familiares- comunitarios en el contexto rural de donde son oriundos 
la gran mayoría; en la reterritorialización que implicó ingresar a las FARC, muchos 
de los entrevistados tienen historias de dolor que encontraron refugio en el proyecto 
guerrillero, se reterritorializaron allí, aprendiendo de mediaciones funcionales y 
técnicas sobre el espacio, la caleta (lugar donde se dormía) uno de ellos,  toda una 
experiencia territorial en el entorno de la selva y en el contexto de la confrontación. 

Finalmente, ya en la vida civil, agruparse colectivamente en la NAR implicó un 
ejercicio de consultas, localización del lugar, lectura del contexto, proyección 
imaginada del lugar, su ruta de materialización, es decir, organización y planificación 
del territorio. Todo ese proceso se encuentra en distinta medida asociado a la 
condición campesina y guerrillera de los sujetos habitantes de la NAR, a su 
territorialidad, como a la condición transicional en la que se encuentran: ellos como 
sujetos en reincorporación, el corregimiento, como territorio rural de prioridad.  

Da inicio así desde las espesuras de la territorialidad el NAR Jimmy Tatamá, la 
materialización de casas; de espacios productivos; de lugares para reunión, social, 
política, cultural; redes básicas; caminos conectores a la vía veredal; sentidos y 
significaciones.  

En ese proceso, el sujeto que es motor de la vida social, sujeto de la cotidianidad 
(Lindon, 2017) sujeto que vivencia y habita el espacio (Pillet Capdepón, 2004), fue 
configurando percepciones. Desde el momento en que transcurría la vida en los 
ETCR, se configuraron procesos sensoriales sobre el espacio habitado, los ETCR 
fueron valorados en sentido crítico desde la proximidad o la distancia económica y de 
seguridad; desde carencias: en infraestructura, producción, redes sanitarias, de 
movilidad. Una vez constituidas las NAR, el proceso sensorial continua sus anclajes, 
ya con una experiencia transicional acumulada y un nuevo contexto: un proceso que 
termina configurando sentidos en torno a la simulación de lo transicional (Estrada 
Álvarez , 2019). 

Sobre lo perceptual, Tuan (2007) comprende un proceso de complejidad biológica- 
cultural,  posible de ser leído a través de los vínculos afectivos, “el sentir que uno 
tiene hacia un lugar porque es nuestro hogar, el asiento de nuestras memorias, o el 
sitio donde nos ganamos la vida” (pág. 130); actitudes y motivaciones, “posturas que 
se toman con respecto al mundo (…) y se forman a través de una larga sucesión de 
percepciones” (p. 13); y experiencias que se conceptualizan, “están estructuradas por 
más que sus conexiones puedan parecer arbitrarias” (p. 13).                              
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En lo que respecta al trabajo aquí presentado, los campos amplios sobre los que se 
instaló esta reflexión, estuvieron, finalmente, enmarcados en campos de la geografía 
política y de la geografía cultural. Se posiciona de un lado en la teoría crítica del 
territorio (Fernández Macano, 2009; Haesbaert, 2011) y de otro, los análisis 
simbólicos- significativos de lo territorial (Bonnemaison & Cambrézy, 1996; Pillet 
Capdepón, 2004; Tuan, 2007; Lindon, 2017) mediando entre ambos enfoques 
geográficos, se realizaron lecturas desde el enfoque crítico de las transiciones 
(Castillejo, 2018) para entender el momento de implementación de los acuerdos de 
paz en Colombia. 
 
 
3. La narrativa del sujeto habitante: metodología  

 
La llegada en 2018 de un grupo de 35 excombatientes de las FARC-EP al 
corregimiento de Santa Cecilia y, la posterior consolidación del espacio territorial 
para su reincorporación el NAR- JT, fueron puntos de partida, para una reflexión 
enfocada en las percepciones sobre el momento transicional de la paz. 

Tres años marcan la temporalidad del estudio, por ser 2018, el año de llegada al 
corregimiento de los 35 hombres y mujeres que dan inicio a la NAR. El espacio se 
selecciona a partir de ubicar en los límites departamentales un espacio territorial de 
reincorporación; del conjunto de ETCR surgidos en el acuerdo, ninguno se localizó en 
la región llamada “eje cafetero”, que integra tres departamentos (Risaralda entre 
ellos); una vez iniciado el proceso de reagrupación por fuera de los ETCR y surgidas 
las NAR, ese proceso se condensó en el corregimiento de Santa Cecilia, una zona que 
al ser controlada por frentes de las FARC generó vínculos que aún se extienden.        

En sentido político, tener un espacio territorial surgido de la paz en el nivel 
departamental, permite aproximarse al fenómeno desde lo local, desde 
particularidades propias del lugar que contribuyen a fortalecer instrumentos y 
herramientas de implementación de paz, en el sentido territorial que se esboza en el 
acuerdo de la Habana.       

Definido el criterio, se define el enfoque: lo territorial desde la perspectiva del 
sujeto habitante, puntualmente, desde percepciones del proceso transicional que están 
fuertemente adheridos a la territorialidad. Para recabar información sobre ello, fue 
diseñada una entrevista semiestructurada y a profundidad, que de manera transversal 
se aplicó con distintos habitantes de la NAR, en un periodo de tres años. Fueron 
entrevistados cuatro excombatientes que ejercieron posiciones de mando durante la 
guerra y que, en la actualidad, continúan liderando los rumbos de la reincorporación. 
Asimismo, se desarrollaron entrevistas de grupo focal, con nueve integrantes del 
NAR- JT, guerrilleros “de base” en las épocas de guerra, hoy habitantes de esta. 

A manera de contraste se hizo revisión documental de:  
a) normativa de implementación del acuerdo de paz, específicamente aspectos 

estructurante del acuerdo 1 (reforma rural integral), al ser el corregimiento de Santa 
Cecilia un espacio enmarcado en las prioridades del acuerdo de paz; y aspectos 
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estructurantes del acuerdo 3, en lo referente a la reincorporación, al ser el sujeto de 
análisis;  

b) reflexiones analíticas- críticas alrededor del proceso de implementación de paz, 
en lo que concierne a los acuerdos 1 y 3 ya mencionados.  

 
De allí derivó una mirada de contexto genérico, en sentido crítico, a escala 

nacional, en torno al proceso territorial de la implementación; igualmente, elementos 
estructurantes para el análisis, contenidos en la normativa. 

Sobre el material narrativo, testimoniante, discursivo, que derivó de la etnografía, 
se propusieron a modo de variables para el análisis perceptual, cuatro elementos;  

a) carencias potenciales del entorno físico que impactan la percepción del 
habitante y que están enlazadas a lo transicional;  

b) topologías, que de forma directa permiten comprender o interpretar, 
percepciones, en sentido negativo o positivo, a escala territorial;  

c) topónimos, específicamente el Jimmy Tatamá, como construcción social de 
apropiación simbólica sobre un espacio;  

d) actitudes y motivaciones que se desprenden de lo percibido, y que definen la 
experiencia territorial. 
 
 
4. Resultados  

 
4.1. Mediaciones físicas en la NAR- JT 
 
La percepción espacial del entorno selvático, es para los excombatientes, una 
condición habilidad profundamente arraigada en sus comunidades de origen, 
campesinas casi todas ellas y una cuestión de supervivencia, la guerra enseñó a leer 
por ejemplo, marcas espaciales que alertaban sobre el otrora enemigo, nunca un 
excombatiente a riesgo de su vida, entraba a un espacio desconocido sin antes 
rastrearlo; en la selva se construyeron asentamientos de carácter temporal que 
delimitaban con total claridad los corredores de salida y las conexiones con áreas 
seguras ante eventuales confrontaciones; era común encontrar en los campamentos 
tecnologías como mapas y GPS para orientar rutas, como lo era la ubicación empírica 
de cañones, gargantas, cuchillas, filos, pasos de agua. 

La transición propuso nuevos escenarios, en la medida que se localizarían 
asentamientos fijos para la reincorporación y la dejación de armas; desde el inicio, 
estos espacios ocupados por los ETCR, fueron sometidos a criterios espaciales, la 
influencia política y social de la antigua guerrilla uno de ellos, sin embargo, ante el 
acelerado proceso de cierre del acuerdo, dado el contexto político adverso que se 
consumaba (Estrada Álvarez , 2019), se fueron configurando vacíos en términos 
espaciales: inaccesibilidad, ausencia de infraestructura, zonas de inseguridad ante 
actores armados opuestos al acuerdo, que repercutieron de forma indiscutible sobre la 
permanencia en estos territorios.     
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 ¿Porque Santa Cecilia se convirtió en la centralidad del reagrupamiento de 35 
excombatientes en una NAR? Lo explica precisamente la espesura territorial de la 
antigua guerrilla, que operó por muchos años en la franja occidental de la cordillera 
occidental que va entre los Departamentos de Antioquía, Choco, Risaralda y Norte 
del Valle; el origen mismo de los excombatientes da cuento de ello, hombres y 
mujeres provenientes de municipios que integran esa franja o que se conectaban de 
algún modo con ella. El reagrupamiento se explica igualmente, por el contexto de 
adversidades que supuso la ausencia de mediaciones espaciales físicas efectivas para 
el tránsito a la vida civil en los ETCR (Estrada Álvarez , 2019; 2020).  A la NAR- JT 
llegaron excombatientes provenientes de todas las áreas de influencia sobre la 
cordillera occidental y quienes eran oriundos de la zona, la reagrupación estuvo 
definida por aspectos políticos, económicos y de asentamiento, allí se levantaron: diez 
viviendas, quizá la mediación espacial con mayor prioridad; proyectos económicos de 
pequeña escala (gallineros, pancoger, estanques para piscicultura); caminos; un centro 
de reunión política y social. A medida del tiempo han llegado, con ayuda o sin ella, 
mediaciones que satisfacen otras necesidades postergadas: una zona de juegos para 
niños y niñas, la portada de entrada con la que se buscaba dar mayor acento a la 
toponimia y pozos sépticos que minimizan los impactos ambientales de la NAR (ver 
figuras 3 a 8). 
 

Figura 2. Centro de reunión. Primera mediación en la NAR.  

Fuente: Elaboración propia, tomada en campo 
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Figura 3. Viviendas que integran la NAR.  

Fuente: Tomada del álbum personal de Carlos Patiño. 

Figura 5. Zonas de cultivo y estanques.  

Fuente: Tomada del álbum personal de Carlos Patiño. 
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Figura 6. Gallineros y zonas de cultivo.  

Fuente: Tomada del álbum personal de Carlos Patiño. 

 

Figura 7. Portada, inicio de obra.  

Fuente: Elaboración propia, tomada en campo. 
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Figura 8. Portada de la NAR.  

Fuente: Elaboración propia, tomada en campo. 

 
El espacio empezó a ser apropiado y controlado a partir de mediaciones tangibles, 

buscando suplir necesidades individuales o sociales; las técnicas constructivas, la 
materialidad, la localización de dichas mediaciones, su funcionalidad, reflejan con 
claridad herencias campesinas y guerrilleras desde las cuales proviene cada uno de 
estos sujetos en reincorporación. La experiencia en los ETCR sedimentó lecturas 
sobre el papel del Estado, ausente como siempre en la ruralidad, la prioridad se 
centraba ahora en la autoconstrucción y en la gestión de ayudas con organismos 
garantes (la ONU por ejemplo) y con instituciones que comprometidas por la misma 
condición del acuerdo debían dar respuesta, la portada de acceso a la NAR el mejor 
ejemplo (García, 2021). 

Sin embargo, la precarización de los espacios es evidente, si bien cada uno de los 
sujetos en reincorporación viene reconstituyendo su territorialidad y generando lo que 
Haesbaert (2011) define como mediaciones espaciales que proporcionan efectivo 
poder; tanto la temporalidad como la informalidad al interior de la NAR (las 
ilustraciones así lo denotan), hacen que las exigencias sobre el cumplimiento del 
acuerdo o la percepción de engaño y “consumación de la perfidia” como lo denomina  
Estrada Álvarez (2019) determinen actitudes y motivaciones, cada vez más 
acentuadas en el rechazo gubernamental y en la necesaria organización comunitaria y 
social.   .    
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4.2 La llegada: el topónimo como topología 
 

Las memorias se ciernen y confluyen sobre la capacidad de mando del comandante 
Jimmy: “Sobre todo en la camaradería” –dice alguno de los presentes, semantizando 
así un pequeño predio de 28 ha. Ubicado en el Corregimiento de Santa Cecilia en el 
municipio de Pueblo Rico, lugar del cual muchos de los sujetos en reincorporación 
son oriundos, otros, producto de sus diferentes trayectos por la guerra crearon 
familiaridades y vínculos. Es que el territorio se lleva a cuestas, en el lomo, en el 
caminar, en los ideales. La memoria a Jimmy es recurrente en la reunión de 
excombatientes destinada a coordinar la ocupación del nuevo NAR- JT, apelando 
significantes que se integran a sus universos simbólicos; la toponimia emerge de 
aquello a lo que se hace homenaje, “la expresión cartográfica de los nombres de 
lugares, es al mismo tiempo mapa del territorio y mapa del imaginario colectivo 
histórico. Por tanto, además de tener dimensión espacial (…) el topónimo muestra la 
interacción del hombre con el medio” (López Leiva, 2016, p. 17).  

El espacio natural, que a partir de ese momento dará albergue a este grupo de 
hombres y mujeres, constituye otra semántica territorial; una de esas espacialidades 
desde donde emergen fuerzas naturales más allá de los trazados racionales del mundo 
moderno: el Tatamá. La región entera se ha hecho a partir de sus aguas; la atmósfera 
toda esta impregnada. Los antiguos combatientes transitaron los caminos que el 
Tatamá permitía; la memoria alude a fragmentos de dureza en estas montañas, noches 
frías, un territorio de abrigo que posibilitaba la confrontación rebelde dificultando, al 
tiempo, la propia vida. El Tatamá, como identidad y arraigo de la memoria del sujeto, 
constituyó sus caminos, cambuches y vivencias. De nuevo, la toponimia en 
emergencia.  

Bajo esta simbiosis semántica se levanta una marca territorial como identidad de 
aquello que empieza a ser apropiado, “que indica la forma de percibir, interpretar e 
integrar los elementos del espacio” (López Leiva, 2016, p. 11). La NAR- Jimmy 
Tatamá es una toponimia cargada de significantes y sentidos que ocupan 
simbólicamente el espacio para hacerlo habitable: “un símbolo es una parte que tiene 
el poder de representar un todo (…) evoca una serie de fenómenos analógica o 
metafóricamente” (Tuan, 2007, p. 40). El colectivo de 35 hombres y mujeres definen 
así un punto de partida y con ello se despliega la imaginación territorial, huella 
intangible, al proyectar deseos, necesidades y expectativas sobre este espacio, es decir, 
al valorarlo y dotarlo de sentidos.  

El Jimmy Tatamá es en esta lógica un territorio en el que se contienen proyectos 
colectivos- individuales vinculados a la reincorporación: en sentido económico, al ser 
la tierra base del trabajo y la producción; en sentido social, al garantizar techo y otras 
necesidades tanto al sujeto en reincorporación como a su familia en extenso; en 
sentido político, al garantizar la cohesión de la colectividad; en sentido cultural, al 
fortalecer vínculos y potenciar prácticas. Es decir, un pequeño predio contenedor, de 
“vínculos afectivos del ser humano con el entorno natural (…) el sentir que uno tiene 
hacia un lugar porque es nuestro hogar, el asiento de nuestras memorias o el sitio 
donde nos ganamos la vida” (Tuan, 2007, p. 130) 
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4.3 Topologías: el potencial rural y los límites Estatales  
 

Llegar a un nuevo espacio, restituir territorialidades, desplegar la vida misma sobre 
este, contiene de suyo, una multiplicidad de valoraciones, que en dependencia directa 
con el sujeto y con las experiencias que lo transversalizan, van a definir el tipo de 
vinculación afectiva- aversiva con ese espacio.  

 

Figura 4. Topologías del sujeto en reincorporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso concreto, los habitantes de la NAR tienen en común la condición de 
reincorporación, sin embargo, sus trayectorias en el marco del acuerdo son distintas, 
al provenir de los ETCR de Caracolí (al norte de Antioquía) o Vidrí (al Occidente de 
Chocó), en otros casos, al provenir directamente de centros carcelarios donde las 
experiencias están muy matizadas por esa condición, o llegados de centros urbanos, 
como Medellín o Pereira. Es decir, las valoraciones del entorno tienen un carácter 
fenomenológico, a pesar de ello, el origen común permitió definir elementos centrales 
en lo topológico (figura 9) 

Como se observa en la figura, la condición rural- ecológica del corregimiento es 
leída como potencial para lo productivo- económico, tanto si se mira desde la 
subsistencia familiar, la posibilidad de tener animales de crianza por ejemplo; como, 
si se mira desde lo proyectivo, el ecoturismo, la piscicultura. Al respecto las 
narrativas dan cuenta, “Yo vine contenta sí, porque claro, porque me iban a ahora si a 
poder tener una casita para vivir y poder tener mis animales y todo eso (…) aquí 
estamos contentos acá, porque tenemos la casita” (Ana, 2020) 

En cuanto al potencial paisajístico/ turístico, los testimonios declaran que: 
 
Un proyecto de turismo ¡hay!, esto acá pega duro (…): uno, estamos al lado de la vía; 
otro, estamos central entre Guarato y Santa Cecilia. Si usted se sube allá y mira para 
allá, se mira Cicuepa (…) un sientico allá, no hay agua, pero allá lleva usted el que 
sea. (Asprilla, 2018) Armaríamos una casa de turismo allí, en la entrada (si esta finca 
fuera de nosotros) pescar, cabaña, corredor (…) allí hay un sitio turístico y ahí no hay 
nada (…) Si aquí se arman para mirar ¡pájaros! (William, 2018)  
 

Sin embargo, las valoraciones no dejan de estar vinculadas a posturas críti-
cas, percepciones de engaño por el estado de implementación del acuerdo que 
se hace visible al interior de la propia NAR en aspectos como la tenencia de la 
tierra, la infraestructura o la vivienda,  

Lo que decían era que el gobierno le daba casa a uno –pero no- fue distinto -pero 
bueno- con el esfuerzo de nosotros hicimos este ranchito acá (Ana, 2020). La 
preocupación mía es porque este predio no es propio, ¿qué ha cumplido el gobierno? 
sino es por la ONU, esos peces no estarían ahí. (Asprilla, 2018). Si esto fuera nuestro, 
vaya y venga, nos hubieran dado el pedacito, ¡sino se ha dado lo más mínimo que es el 
puente! (Asprilla, 2018)  
 
Es de resaltar finalmente, que los procesos de apropiación- control en el marco de 

la paz se encuentran movilizados por actores sociales y, como se reseña en la figura 1, 
sobre estos actores se acentúan distintas valoraciones, que en sentido topológico dan 
cuenta de acciones concretas en lo territorial, “hay que meter al señor en las cosas, 
para que Él también se anime (…) si uno trabaja en conjunto (…) supongo que no va 
a decir que no (…) Tenemos mucho agradecimiento de esas personas porque nos han 
ido cumpliendo con materiales y asistencia (…) pero el gobierno ¡no!” (Guillermo, 
2018).        
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4.4. Actitudes-motivaciones: el desarrollo rural y el compromiso de paz 
 

Existen tres elementos configuradores de percepción sobre el acuerdo de paz al 
interior de la NAR- JT: a) la tenencia de la tierra, un elemento que navega en los 
limbos jurídicos del acuerdo de paz, al no quedar establecida ruta clara de 
implementación; b) el desarrollo territorial, traducido en implementaciones concretas 
de infraestructura y hábitat, aspectos que a pesar de tener indicadores claros y toda 
una arquitectura para su implementación, se encuentran al día de hoy, obstaculizados 
o ralentizados en mecanismos burocráticos (Rueda, 2020); c) los proyectos 
productivos, un aspecto que avanza a través de las mediaciones multilaterales (ONU) 
definiendo referentes esperanzadores del proceso de implementación.  

Sobre estos ejes se centran las actitudes y motivaciones del sujeto en 
reincorporación, generando luces y sombras en los niveles perceptuales del nuevo 
espacio de asentamiento y de las relaciones de orden territorial (figura 3),  
 

Figura 5. Actitudes- motivaciones del sujeto en reincorporación.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la figura las actitudes se movilizan sobre iniciativas en lo 
productivo- organizativo y en la gestión ante organismos de implementación. Las 
narrativas dan cuenta de ello,  

 
Necesitamos producir comida: estamos en la entrada al choco y a Risaralda. 
Demostrarles a los campesinos que sí se puede. Hay que poner de nuestra parte; 
buscar comercialización (...) Ese caminito le metimos manos tres días (…) el puente le 
hemos metido mano (…) finalmente hay comunidad que se beneficia (…) y la misma 
gente del punto. Hay una serie de cosas que toca seguir (Mario, 2019). 
 
La proyección, en el caso mío [responsable del NAR], es de gestionar tres proyectos 
principales, piscícola, ecoturismo; ahora estamos mirando cómo apropiarnos del 
terreno comprándolo (…) Vinculamos ocho millones para la compra de la tierra; 
necesitamos cuanto antes el valor del predio (…) con 300 millones hacer un proyecto 
(…) toca estructurar, la compra de la tierra, la piscicultura, ecoturismo, estructurarlos 
y poderlos presentar ante la ONU y la agencia de reincorporación (para gestión) 
(Mario, 2019) 
 
En cuanto las Motivaciones se definieron en el análisis tres aspectos (figura 3) que 

igualmente están sustentados en la narrativa, 

1- Sobre el desarrollo territorial rural,  

Qué le vamos a ofrecer nosotros a la comunidad aquí (…), queremos que la gente 
mire que uno de los compromisos que nosotros hemos hecho. Nosotros no queremos 
ser población consumidora; queremos ser población productora (…), cuando quiera 
que hay tanta tierra para producir (Mario, 2019). 

 
2- El compromiso con ese desarrollo desde el reincorporado:  

Nosotros que estamos dando un paso, un tránsito de la ilegalidad a la legalidad, cómo 
hacemos para que entiendan qué es hacer florecer el campo, una parte económica, otra 
de educación. Un pelao que termine el bachillerato acá tiene que desplazarse a Pereira y 
qué hace la familia y si lo envía con qué lo sostiene. Aquí puede estudiar con los zapatos 
viejos, con chanclas (…) pero allá en Pereira no puede (Mario, 2019). 

3- La lucha política y social por la implementación del acuerdo, 

El gobierno nacional no ha cumplido en nada en lo que tiene que ver con el 
proceso de implementación a la reincorporación (…). Después de haber hecho una 
dejación de armas se tenía que implementar muy bien era la reincorporación (Yenni, 
2020; Guillermo, 2018) 
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5. Conclusiones  
 

El objetivo de este artículo se centró en el reconocimiento de percepciones que sobre 
los procesos de implementación del acuerdo de paz tiene el sujeto en reincorporación 
asentado en la NAR- JT del corregimiento de Santa Cecilia/ Risaralda, a partir de las 
dinámicas territoriales que allí se despliegan desde el 2018, año de llegada a este 
corregimiento del grupo de sujetos en reincorporación. 

El sujeto percibe su territorio desde el potencial ecológico-cultural; con ello, 
asume una postura sobre el desarrollo económico social que hasta el momento ha 
permanecido ausente: la falta de infraestructura, proyectos productivos y apoyo 
técnico, que se puede resumir en lo que el sujeto de reincorporación denomina 
ausencia del Estado. La percepción, así, es sobre un territorio con posibilidades de 
transformación que, bajo el espectro transicional, da cabida nuevamente al reclamo 
histórico de comunidades sometidas a la precarización. Ese es el cruce fundamental 
entre la comunidad y el reincorporado, la condición territorial, la ausencia de 
desarrollo. 

El sujeto habitante de la reincorporación, expectante en un primer momento, 
vivencia hoy la perfidia histórica de la política pública, cuya consecuencia fue el 
abandono a campesinos y grupos étnicos a lo largo del país y que hoy hunde 
lentamente unos acuerdos que buscaban transformar condiciones estructurales para la 
paz. Bajo ese contexto, la percepción se centra en una crítica aguda a ese actor 
territorial de gobernanza, como en la condición identitaria del sujeto de la 
transformación. De allí que se reconozcan los sujetos habitantes y se formalicen 
vínculos sociales- políticos.  

La gobernanza local debe asumir las transformaciones graduales de su política 
territorial en el marco transicional; herramientas desplegadas en los CONPES 3031 y 
3032 que permiten y exigen: “Generar los lineamientos para la articulación del PMI 
con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas 
y a sus recursos, en el nivel nacional y territorial” (Departamento Nacional de 
Planeación , 2018a, pág. 24) Sin embargo, aún no hay anclajes claros y, posiblemente, 
no los halla a la luz del contexto político de hoy; este constituye un debate y una 
reflexión analítica que apenas empieza. 

Las percepciones espaciales/territoriales sobre el corregimiento de Santa Cecilia, a 
partir de la llegada del sujeto de la reincorporación y de entrar en vigencia el marco 
transicional, encuentran nuevos campos desde lo social, lo simbólico y lo político, 
que terminarán por hacerlo un tema transversal, como se demostró en este artículo.  
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