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TERRITORIALES

Historias vivas de la vida en curso son los siete estudios 
aquí presentados, ejemplos concretos de historias plurales, 
localizadas y singulares. Cada territorio es la yuxtaposición de 
historias convergentes en lugares, dinámicas democráticas 
situadas y memorias de sucesivas fricciones territoriales en 
proceso; por eso, sin ser un libro especializado de historia 
presenta hechos reales y verificables que invitan a pensar las 
historias territoriales y el modo de concebirlas e investigarlas. 
Las historias territoriales son encrucijadas de la vida 
circunscritas en espacios; pluralidad de las historias vivas de 
las vidas comunitarias en curso, trayectorias humanas 
territorializadas en disímiles lugares, incluso en aquellos que 
emergen para dignificar la muerte inesperada y violenta. 
Historias que se viven ahí, allí, allá o acá. Estas páginas, en 
consecuencia, se escriben para pensar las convergencias, 
dinámicas y fricciones de los acontecimientos que han sucedido 
o están sucediendo en los territorios. Este libro constituye un 
insumo para los estudios territoriales y un puente para 
pensarlos como historias territoriales del presente.
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INTRODUCCIÓN

Carlos Vladimir Zambrano 
Diana Rico Revelo

La relación entre territorio y cultura, que ha estado presente en 
distintas perspectivas de las ciencias sociales, parte de saberes, 
quehaceres y trayectorias geográficas, históricas, antropológicas, 
politológicas y jurídicas; por ende, su interacción genera “luga-
res comunes” y, por qué no decirlo, también problemas situados. 
Quizás pueda extenderse a todas ellas y a su interdisciplinarie-
dad el ser concebidas como disciplinas de lugar —como la antro-
pología y el derecho— según la pionera, y aún vigente, idea de 
Geertz expresada en el libro Conocimiento local (1983). Pero, sobre 
todo —siguiendo al mismo autor y obra— se ha de reconocer 
que en dicha relación el principal saber situado es el de la diver-
sidad de interpretaciones culturales locales y que cada una de 
ellas procede de hermenéuticas territorializadas. De ahí la con-
dición de los estudios territoriales, esa convergencia de saberes, 
lugares y culturas tras la pista de qué es lo territorial y de lo que 
Nates, en este libro, llama las topografías de la mismidad.

Los siete estudios aquí presentados demuestran la posibilidad 
de entender los eventos que analizan —experiencias ubicadas en 
pueblos de migrantes, barrios populares, zonas de conflicto, pro-
cesos de paz, áreas rurales y urbanas, intersecciones callejeras y 
fosas comunes situadas en distintas regiones de Colombia, Es-
paña, Francia y Perú— como expresiones concretas de historias 
territorializadas e inferir —sino, constatar— su localidad y sin-
gularidad, además de su potencial pluralidad y multiplicidad. 
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Sin ser este un libro de historia, ni con pretensiones históricas, 
sí que muestra hechos verificables que invitan a pensar en las 
historias territoriales y en el modo de concebirlas e investigarlas; 
asimismo ofrece la posibilidad de analizar las convergencias, di-
námicas y fricciones de los acontecimientos que han sucedido o 
están sucediendo en los territorios, una historia viva, la historia 
en progreso. 

Algunos de los hechos territoriales aquí tratados llegarán a 
tener alguna significación histórica relevante más allá de los lími-
tes locales o regionales de esta publicación; pero, eso no significa 
que se puedan considerar como irrelevantes los que se emplazan 
dentro de estrictos límites locales —incluso imaginando condi-
ciones autárquicas— porque las historias territoriales son las his-
torias de la visibilidad de la complejidad local y de la humanidad 
concreta de las singularidades territoriales. En fin, ojalá que el li-
bro sea entendido como un insumo para los estudios territoriales 
y un puente para pensar las historias territoriales sin perder de 
vista el eventual diálogo con las denominadas historias locales. 

El territorio de un Estado o de una nación es un lugar común; 
sin embargo, no es posible distinguir lo común cuando solo se 
nombran casa y tierra de modo privado: “Mi casa” y “Mi tierra”. 
No obstante, Mi casa y Mi tierra solo revelarán —y eso de modo 
latente— lo común de Mi lugar, pertinente a todos, si se les enun-
cia metonímicamente, como si fuesen un país o un monumento 
patrimonial al estilo de, p. ej., el edificio más grande del país. 
Asimismo, además de denotar Mi propiedad sobre el espacio 
(Mi casa-terruño), tendrá que connotar Mi familia por la comu-
nidad que supone la obediencia de Nosotros los hijos (en senti-
do demográfico sería la población); Mi padre y Mi madre por la 
gestión y el gobierno ejercidos por ellos, que serían las autorida-
des y la administración. De ese modo básico, teniendo en cuenta 
dichos factores (terruño, familia y oikonomía), se enunciaría el 
territorio. Y, aunque se comprenda así, suele quedar impensado. 

Morfológicamente, Mi casa y Mi tierra denotan, pública y pri-
vadamente, el sitio concreto en que se ubican, el emplazamiento 
que ocupan, el lugar determinado que habitan y sus lindes espe-
cíficas; superponen niveles territoriales que suelen ser las divisio-
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nes territoriales de algún Estado (veredas, corregimientos, muni-
cipios, departamentos, etc., para el caso colombiano). De hecho, 
esas superposiciones político-administrativas son tan inevitables 
que se puede decir que una admite a la otra y se aceptan, como 
si fuesen casas-terruños. Por lo anterior, el primer acercamiento 
“espacial por no decir natural” al territorio es el de su vincula-
ción con el Estado, que más parece una fatalidad. Sin embargo, 
no se le suele dar importancia por ser la forma administrativa 
básica de la relación entre Estado y población, la cual es inevita-
ble mientras sobreviva la organización territorial de los Estados 
nacionales. De hecho, la pertenencia y sus corolarios identitarios 
y clasificatorios están por eso, de facto, multilocalizados, v. gr., 
una persona puede ser americana, mexicana, guerrerense, cuet-
zalteca y apetlanqueña; de idéntica forma puede ser americana, 
colombiana, caucana, maciceña, almaguereña y caquioneja. No 
se trata de un determinismo territorial, sino de un modo básico 
de organización referencial de la población que produce territo-
rialidad (Giménez, 1999). 

Lo interesante es que entre lo más global y lo más local, y al 
interior de cada uno de estos, existe una compleja diversidad de 
diferenciaciones espaciales y procesos territoriales que dan senti-
do, significado y especificidad a Mi casa y a Mi tierra, una diver-
sidad territorial marcada histórica, identitaria y culturalmente 
que es necesario poner en evidencia. A veces cuesta imaginarlas, 
mucho más identificarlas. Hay ojos que viendo no ven. Por eso es 
necesario rastrear, explorar y enseñar en este libro cómo se dan 
las transiciones territoriales, los procesos de cambio acontecidos 
en los territorios, sus convergencias, dinámicas y fricciones, que 
se podrían entender como historias territoriales.

Así las cosas, los estudios territoriales tienen una triple in-
cumbencia —como escribió Henry Lefevbre al hablar del Estado 
y el espacio (2013)— en la que confluyen la población, el territo-
rio y la forma de gobierno: 

Conocer la gente, sus memorias, identidades y anhelos es una 
forma de leer el territorio, sobre todo cuando esas memorias, 
identidades y anhelos se encuadran en la búsqueda de una paz 
concreta y localizada; mejor dicho, cuando se trata de hacer las 
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paces en los territorios o ampliar la democracia existente en 
ellos porque ha sido en cada territorio donde los conflictos se 
han desarrollado de manera particular y no se podrían ofrecer 
políticas restaurativas, inclusivas, democráticas o de paz sin 
atenderlos de manera específica.

No es fortuito que los siete estudios presentados en este libro 
traten esa incumbencia directa o indirectamente, como tampoco 
lo es que sigan de manera implícita o explícita los derroteros del 
particularismo cultural aupado a la iniciativa del geógrafo-antro-
pólogo Franz Boas. Estos trabajos afrontan un reto metodológico 
para entender las distintas especificidades, posibilidades y mo-
dos de territorializar las memorias, así como de “memorializar” 
los territorios reconociendo las experiencias vividas, bien sea 
avanzando en el ensamblaje geosociohistórico de las memorias 
y los territorios o bien mediante la articulación político-cultural 
en las historias territoriales para facilitarles su correspondiente 
funcionalidad.

Una amplia tradición de estudios que sistematizan los dife-
rentes enfoques y concepciones del territorio, muchos de ellos 
citados en los artículos escritos en el marco de la Red Internacio-
nal de Estudios Sobre Cultura y Territorio (RETEC) (v. gr. Almei-
da, 2008; Nates, 2011, 2017; Licona, 2016; Llanos, 2010; Vergara, 
2015), preceden los trabajos de investigación presentados en este 
libro. Los estudios aquí abordados se realizaron desde perspec-
tivas interdisciplinares de las ciencias sociales (antropología so-
cial, ciencia política, psicología social y trabajo social, entre otros) 
y conciben el territorio como una construcción geosociohistórica 
y político emocional. En este sentido, el territorio es un sistema 
de actores sociales posicionados en diferentes escalas y niveles, 
lo que trae consigo varias premisas, entre las cuales, a continua-
ción, se destacan tres: 

La premisa inicial es que el territorio se construye desde un 
espacio social que es relacional, en tanto que actúa como un cam-
po de fuerzas de espacialización en donde se activan, desactivan, 
crean o reactualizan las relaciones de los sujetos o actores posi-
cionados en lugares, creando jerarquías, dinámicas y fricciones. 
En consecuencia, esta premisa permite comprender las dinámi-
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cas socioterritoriales que resultan de las tensiones derivadas de 
la confrontación por los espacios; entre lo deseado, proyectado, 
consensuado, alcanzado y vivido se teje el entramado territorial 
y se aúnan los esfuerzos para su comprensión. Las tensiones y 
distensiones de las fuerzas de espacialización en el campo con-
tribuyen a que el territorio se pueda entender como un proceso 
en permanente construcción, no carente de flujos y reflujos su-
cesivamente diferenciados, que se ven intervenidos por bienes y 
prácticas (capital social) de los sujetos que aportan fuerzas de so-
cialización que son las que coadyuvan a la configuración de dife-
rencias inter y endogrupales, que influyen en el posicionamiento 
de las fuerzas de espacialización en el campo y en la distribución 
de los sujetos que las despliegan. 

La premisa intermedia entiende que la forma como se orga-
niza el espacio —como se distribuyen las fuerzas de espacializa-
ción en el campo— es el camino para entender el territorio. Bajo 
esta premisa, la perspectiva reticular es útil al focalizarse en el 
estudio de nodos de red, que implican más versatilidad, comple-
jidad y relacionalidad que las zonas geográficas caracterizadas 
por lugares fijos, más o menos constantes, y con una diversidad 
formal contralada; los nodos dan cuenta de los elementos centra-
les alrededor de los cuales fluyen las fuerzas de espacialización 
en diferentes circunstancias y, dada su movilidad, evitan ser tra-
tadas de modo estático. Además, permiten que confluyan en el 
nodo distintas prácticas político-culturales que aportan significa-
ción territorial a las fuerzas de espacialización teniendo en cuenta 
que no siempre serán las mismas ni serán necesariamente afines. 
Alrededor de los nodos se pueden visibilizar fricciones de lugar, 
como lo recuerda Abilio Vergara (2015), de ahí que al habitar el 
territorio —en tanto expresión de organización del espacio— se 
pueden involucrar diferentes y múltiples prácticas, simples o 
complejas, derivadas o no del comportamiento de las fuerzas de 
espacialización en el campo, prácticas que para entenderse tie-
nen que ser contextuales o referenciales (de ahí la necesidad de 
los nodos). Solo de ese modo lo organizacional podría dar cuenta 
de cómo se concibe, posiciona y define el sujeto en el territorio, 
y sabría especificarlo según como él haya deseado, proyectado, 
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consensuado, vivido y significado “su” historia (acontecimientos 
y memorias) y “su” territorio (lugares y emplazamientos) en la 
cotidianidad.

La premisa final es que el territorio —geosociohistóricamente 
concebido— es el resultado de dos procesos complementarios: 
la territorialidad y la territorialización. La territorialidad alude a 
las significaciones sobre el territorio, es decir, a los valores atri-
buidos a este; por lo tanto, es fuente de sentidos colectivos que 
orientan los modos de vida y que dan cuenta de los vínculos y 
acciones por medio de los cuales el sujeto se apropia del terri-
torio mediante sucesivas sedimentaciones simbólico-culturales 
en torno a las cuales elabora sentidos identitarios y proyecta su 
idea de mundo. La territorialización, por su parte, se refiere a los 
usos y formas de apropiación del territorio, que pueden ser tanto 
instrumentales como simbólicas. Esta premisa aporta una com-
prensión utilitaria y funcional de las fuerzas de espacialización 
en el campo social para responder a diversas necesidades políti-
cas, económicas, culturales y sociales que las impelen o motiven 
(Giménez, 1999; Nates, 2011; Spindola, 2016).

LAS CONVERGENCIAS, LAS DINÁMICAS 
Y LAS FRICCIONES

La estructura del libro comprende tres apartados que dan cuenta 
de los tres temas que se estudian, las convergencias, dinámicas 
y fricciones territoriales: historias territoriales convergentes, di-
námicas en territorios democráticos y fricciones territoriales y 
memoria, entre los que se distribuyen siete capítulos, ordenados 
secuencialmente.

El primer apartado, Historias territoriales convergentes, presen-
ta dos capítulos que ofrecen aportes epistemológicos, teóricos y 
metodológicos para el análisis del territorio; pero, sobre todo, in-
sisten en promover la reflexión —soportada en sus respectivas 
investigaciones— sobre las historias territoriales. 

El capítulo I, Historias geosociales: miradas cruzadas y análisis 
convergentes desde el Sur, parte de momentos y espacios diferen-
ciados para analizar el impacto geosocial al interior de una po-
blación, explorando las dinámicas gestadas entre locales y ex-
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tranjeros. Los resultados se exponen en clave de topografía de la 
mismidad y geografías de la civilidad, entendidas como princi-
pio para la negociación de la diferencia y la generación de his-
torias territoriales. A través de discursos y prácticas observadas 
directa e indirectamente en el terreno, el capítulo ofrece ocho re-
flexiones alrededor del estudio de la topografía de la mismidad: 
atemperamiento territorial, economía de lo cotidiano, reconoci-
miento de un lugar-red, actualización viva de las convivencias, 
compartir un lenguaje, justicia territorial, derecho al territorio y 
la transposición espacio-tiempo. En consecuencia, este trabajo 
plantea una propuesta metodológica que afronta el reto de con-
fluir, converger, crear mismidad o formar un nosotros desde el 
ensamblaje de las historias territoriales entre nativos y allegados 
a Saint Antoni, Tarn-et-Garonne, France.

El capítulo II, Topónimos, historia y paz territorial so pretexto de 
Puerto Resistencia, explora dos territorializaciones producidas 
durante las protestas del año 2021: una en Bogotá y otra en Cali, 
para establecer relaciones entre la toponimia y la historia terri-
torial. La realización y emplazamiento de una escultura, la to-
ponominación de una zona y la reconfiguración del uso de un 
edificio público se toman como indicios de un hecho territorial 
que puede explicar la transición, las fricciones, la memoria y las 
convergencias simbólicas en una microdinámica territorial. Esta, 
a su vez, moldea una particular mirada sobre lo que podría ser 
entendido como una historia territorial. Sugiere, además, que 
esta perspectiva concibe a los estudios territoriales como un me-
canismo que aporta a la paz territorial, estable y duradera, pues 
de la relación entre toponimia e historia territorial nacen tareas 
para pensar la apropiación, objetivación, memorización y orde-
nación de la paz territorial como meta de los estudios territoria-
les y de la progresiva movilización territorial que incremente la 
capacidad de acción ciudadana soberana.

El segundo apartado del libro, Dinámicas en territorios demo-
cráticos, presenta tres estudios sobre avances y tensiones en la 
construcción de territorios democráticos que configuran pode-
res relacionales formales, informales, institucionales y al margen 
de la Ley, cuyos objetos de estudio delimitan una pluralidad de 
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formas que muestran cómo se ejerce el poder sobre el espacio y 
dan cuenta de las dinámicas territoriales asociadas a los procesos 
democráticos y, al mismo tiempo, evidencian las dinámicas de 
contención implicadas. De este modo, los tres capítulos mues-
tran fuentes económicas, políticas culturales e históricas del po-
der, que avivan prácticas territoriales en contextos de transición 
a la democracia.

Luego, el capítulo III, Territorialidades en disputa alrededor de la 
paz en Colombia (2016-2022), realiza un trabajo cualitativo para 
analizar el giro en el contenido de las narrativas sobre el Acuerdo 
de paz con la exguerrilla de las FARC-EP, difundidas por el Go-
bierno colombiano que tomó posesión en el año 2018 (con Iván 
Duque). El propósito consiste en evidenciar reconfiguraciones 
territoriales que se desplazan hacia el ethos del conflicto justo en 
un momento de desescalada, producto de la voluntad del Go-
bierno antecesor (Juan Manuel Santos) y de los voceros de las 
FARC-EP. El estudio, además de apelar a la responsabilidad políti-
ca de los líderes en la construcción de territorios para la paz, evi-
dencia espacios y poderes relacionales que favorecen la sinergia 
entre la polarización sociopolítica y un clima emocional negativo 
(de desconfianza, miedo e inseguridad), activando de este modo 
territorialidades de la guerra ancladas en una sociedad que ex-
perimentó un conflicto violento de larga duración y que, por si 
fuera poco, protagoniza de forma paralela otros conflictos arma-
dos con diversos actores violentos.

El capítulo IV, denominado Dinámicas e interacciones violentas 
en el posacuerdo en Magdalena y La Guajira (Colombia), se sitúa en la 
derrota estratégica de la guerrilla de las FARC-EP en el Caribe ha-
cia el 2009 para plantear que los departamentos que comprenden 
la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar, La Guajira y Magdalena), 
en donde las FARC-EP tuvieron una presencia importante, habían 
sido considerados escenarios de transición hacia la paz relativa-
mente exitosos. Sin embargo, la desmovilización de las FARC-EP 
ha hecho evidente la reconfiguración de fuerzas entre diversos 
actores armados (ELN, grupos posAUC y bandas criminales loca-
les), lo que mantiene algunos niveles de conflictividad. Este ca-
pítulo aporta a la comprensión de las dinámicas en estos tres de-
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partamentos que normalmente son ignorados en las discusiones 
académicas porque los mayores niveles de violencia en la región 
se concentran en otras subregiones. Se implementó un método 
cualitativo que analizó las alertas tempranas de la Defensoría 
del Pueblo, artículos de prensa y bases de datos originales para 
mapear la violencia armada en estos departamentos a partir de 
tres categorías: actores armados, sus intereses en el territorio 
y sus interacciones. Los resultados indican que la violencia 
en estos departamentos sigue lógicas más subregionales que 
departamentales, por lo que hace falta entender cada territorio 
de forma autónoma para plantear escenarios de riesgo.

El capítulo V, Territorio, dinamización y participación en barrios 
vulnerables, implementa una investigación mediante una estra-
tegia metodológica inscrita en una acción definida dentro de los 
marcos del trabajo social, para dar cuenta de cómo se adecua la 
política europea de regeneración urbana en un distrito barrial 
de la provincia de Cádiz en España. Sugiere que el territorio 
sea entendido como una tecnología política del Estado, analiza 
la dinamización de la participación ciudadana y la gobernanza 
política como mecanismos para fortalecer la convivencia 
democrática en el entorno local, que es “lo histórico”; una historia 
en movimiento producida en el período de 1992 a 2020.

En el tercer y último apartado, Fricciones territoriales y memoria, 
se reúnen dos investigaciones que tratan la relación entre 
territorio y memoria, relación que es compleja e invita a pensar 
lo que significa la conciencia de hacer historia, espacializarla 
y emplazarla al ser parte de ella. Trazo de la modernidad que 
para muchos ni siquiera aún ha sido esbozado, pero que se 
encuentra en palabras como reconciliación y exhumación; 
historias anónimas que se enfrentan a la imposición de silencios 
y abandonos institucionales para hacer las paces o para recuperar 
en los posconflictos los cuerpos de los seres queridos; nuevas 
historias y luchas, nuevos conceptos de inclusión histórica y 
de horizontes de ciudadanía, prácticas y hábitos inéditos que 
nutren de emocionalidad a los territorios (familiares, vecinales, 
comarcales) y desarrollan —a la par— costumbres y formas 
originales de entrar en la historia. Los deudos de unos conflictos 
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que ya han cesado militarmente, pero que afrontan sus secuelas 
en Perú y en España.

El capítulo VI, La fricción entre territorio y lugar y sus efectos en 
las políticas de perdón y reconciliación, presenta la relación entre 
perdón y reconciliación bajo la óptica de la territorialización de 
emociones y sentimientos; aborda la interacción entre lugar y 
territorio entendiendo ambos espacios como flujo físico, social, 
político, emosignificativo y simbólico constante, por referencia 
a Simmel (1998). Este es un estudio sobre el conflicto, la guerra, 
la violencia, el sufrimiento y las condiciones y posibilidades de 
resolución. El objeto empírico sobre el que se despliega el estudio 
es el de la posguerra entre el Partido Comunista del Perú, más 
conocido como Sendero Luminoso, y el Estado peruano durante 
las dos últimas décadas del siglo pasado, cuyas secuelas se siguen 
sintiendo hoy en diferentes escalas, niveles y aspectos. 

Más adelante en el capítulo VII, Exhumaciones protocolizadas 
del golpe militar de 1936 en la provincia de Cádiz (España): simbología 
y ritualización, se parte de un análisis situado en un contexto 
territorial e histórico particular, la provincia de Cádiz, en aras 
de comprender los sentidos de dignificación alrededor de 
las exhumaciones realizadas durante varias décadas en di-
cho territorio; indaga emociones, cogniciones, conductas y 
narrativas generadas en espacios y tiempos diferenciados 
mediante el uso de técnicas cualitativas (observaciones, en tre-
vistas y grupos de discusión). El lector encontrará una siste-
matización contextualizada sobre la práctica, referenciada 
sociohistóricamente en una cronología concreta, a partir de dos 
categorías propuestas. A lo largo del capítulo se realiza una lectura 
simbólica de las exhumaciones, reflejando la transformación de 
la significación que trascienden tecnicismos y avanzan hacia una 
sacralización de los rituales arqueológicos y antropológicos de 
exhumación.

LA RETEC

Finalmente, hay que señalar que este libro está asociado a una 
comunidad, a un espacio y a un acuerdo que tienen por objetivo 
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la comprensión de la relación territorio y cultura, en el marco 
de la Red sobre Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC). La 
RETEC, cuyos miembros son investigadores latinoamericanos y 
europeos, cuenta con un considerable número de publicaciones 
por parte de sus miembros, proyectos sobre memoria histórica 
nacionales e internacionales, y consultorías. También ha parti-
cipado en la creación de la maestría y el doctorado en Estudios 
Territoriales, y, en los servicios técnicos del Sistema Integrado de 
Análisis Territorial (SIAT), todos ellos vinculados al Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universi-
dad de Caldas en Manizales, Colombia. 

A lo anterior se suma que la RETEC ha afrontado por más de 
veinticinco años problemas territoriales; ha publicado sus estu-
dios colectivos en una colección de más de 12 obras; ha infun-
dido tradición al Seminario Internacional de Estudios sobre Te-
rritorio y Cultura (SEMITEC), que lleva 22 ediciones; y, lidera el 
Doctorado en Estudios Territoriales en la Universidad de Caldas. 
Entre los debates académicos y científicos que ha abanderado es-
tán las preocupaciones morales, éticas y de justicia territorial, en 
este caso su propuesta para pensar las historias territoriales. En 
todos los frentes citados destaca el trabajo de Beatriz Nates Cruz, 
reconocido aquí por varios autores. En suma, este libro ha reci-
bido el apoyo de las editoriales de la Universidad del Norte en 
Barranquilla - Colombia y de la Universidad de Cádiz, Andalu-
cía - España, previa evaluación del manuscrito por pares evalua-
dores externos anónimos, quienes conceptuaron positivamente 
la iniciativa. 

En 2021, a finales de octubre y comienzos de noviembre, se 
llevó a cabo el XX Seminario Internacional de Estudios sobre Te-
rritorio y Cultura (SEMITEC) en el que los coautores que parti-
cipan en esta obra bosquejaron algunas ideas que luego fueron 
desarrolladas en 2022, en el marco de los proyectos de investiga-
ción respectivos, hasta ver la luz editorial en este 2023. 
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