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RESUMEN: Cuando se habla de desarrollo 
territorial, se hace referencia a un proceso 
de cambio de las estructuras sociales que 
existen en una unidad espacial, construida 

desde los dispositivos de apropiación 
territorial en sus distintas escalas. Ahora 
bien, en su acepción más convencional, el 
concepto de desarrollo ha sido abordado 
desde una perspectiva más economicista, 
en la cual el desarrollo está asociado al 
crecimiento económico, al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas. Sin 
embargo, se deja de lado los procesos de 
desarrollo alternativo a esta mirada, los 
cuales se construyen desde los saberes 
situados y, desde su esencia, constituyen 
una resistencia a la mirada hegemónica del 
desarrollo territorial. A partir de un estudio 
de caso, el presente artículo reflexiona 
sobre las complejidades en la construcción 
del desarrollo territorial en contextos de 
territorios étnicos como los Consejos 
Comunitarios de comunidades negras.
PALABRAS CLAVE: desarrollo territorial 
desde abajo, territorio, territorio colectivo de 
comunidades negras, Cocomacia.
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THE CONSTRUCTION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT FROM BELOW: 
AN APPROACH FROM THE COLLECTIVE TERRITORIES OF BLACK 

COMMUNITIES IN COLOMBIA
ABSTRACT: When speaking of territorial development, reference is made to a process of 
change of the social structures that exist in a spatial unit, built from the devices of territorial 
appropriation in its different scales. However, from its most conventional meaning, the 
concept of development has been approached from a more economic perspective from which 
development is associated with economic growth and the improvement of people’s quality 
of life, leaving aside the processes of alternative development to this vision that is built from 
situated knowledge and that from its essence constitutes a resistance to the hegemonic vision 
of territorial development. Based on a case study, this article reflects on the complexities in the 
construction of territorial development in contexts of ethnic territories such as the Community 
Councils of black communities.
KEYWORDS: territorial development from below, territory, collective territory of black 
communities, Cocomacia.

A CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL A PARTIR DE 
BAIXO: UMA ABORDAGEM DESDE OS TERRITÓRIOS COLETIVOS DAS 

COMUNIDADES NEGRAS NA COLÔMBIA
RESUMO: Quando se fala em desenvolvimento territorial, faz-se referência a um processo 
de alteração das estruturas sociais existentes numa unidade espacial, construído a partir dos 
dispositivos de apropriação territorial nas suas diferentes escalas. No entanto, desde o seu 
sentido mais convencional, o conceito de desenvolvimento tem sido abordado a partir de uma 
perspectiva mais econômica a partir da qual o desenvolvimento é associado ao crescimento 
econômico e à melhoria da qualidade de vida das pessoas, deixando de lado os processos 
de desenvolvimento alternativo a esse olhar que se constrói de um saber situado e que por 
sua essência constitui uma resistência ao olhar hegemônico do desenvolvimento territorial. 
A partir de um estudo de caso, este artigo reflete sobre as complexidades na construção 
do desenvolvimento territorial em contextos de territórios étnicos como os Conselhos 
Comunitários de comunidades negras.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento territorial a partir de baixo, território, território coletivo 
das comunidades negras, Cocomacia. 

INTRODUCCIÓN
La declaración de Colombia como un país pluriétnico y multicultural, a través de la 

expedición de la Constitución Política de Colombia (1991) y su posterior reglamentación 
en la Ley 70 de 1993, reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las tierras que 
las comunidades negras ocupaban, de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, en zonas 
ribereñas de la cuenca del pacífico colombiano, las cuales, inicialmente, fueron proclamadas 
por el Estado como baldíos (Ortíz Acosta & Mendoza Ospina 2012). Así, para la entrega 
de títulos colectivos, las comunidades negras solicitantes deben organizarse en Consejos 
Comunitarios, los cuales constituyen el órgano responsable del ejercicio de gobernanza de 
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estas espacialidades (Hoffmann 2002). Adicionalmente, este reconocimiento permitió a las 
comunidades negras la reivindicación de sus derechos culturales y territoriales, con lo cual 
se les facilitó la implementación de un esquema de gobernanza asociado a sus prácticas 
tradicionales para la apropiación y la producción del espacio (Oslender 2003).

Ahora bien, los estudios sobre el desarrollo territorial se han constituido en uno 
de los principales aspectos de interés en la comunidad académica. No en vano autores 
como Escobar (2005); Ther Ríos (2006); Gutiérrez Garza (2008); Abardía & Morales (2008); 
Porto Gonçalves (2009); Manet (2014); Laranja (2012); Pecqueur, (2013); Adams, Cotella 
& Nunes (2014); entre otros, han desarrollado diversas investigaciones enfocadas en el 
entendimiento de las complejidades del desarrollo territorial y del papel que juegan las 
regiones en la construcción de sociedades sostenibles, a partir de los problemas que 
plantea la nueva perspectiva del desarrollo, denominada “Post-desarrollo”. Pero, ¿qué es 
el desarrollo territorial?, ¿por qué es un tema de tanto interés en la comunidad académica?, 
y ¿cuál es el papel que deben desempeñar los actores regionales en la construcción 
de sociedades más sostenibles? Los modelos tradicionales nos han llevado a una 
extralimitación catastrófica, producto de la globalización, de los excesivos e incontrolables 
avances en materia de ciencia, tecnología e innovación (CteI), como lo señala Gallastegui 
(2011) en su estudio sobre los límites al crecimiento, el cambio climático y la innovación 
tecnológica.

De acuerdo con lo anterior, desde su acepción más convencional, el concepto de 
desarrollo ha sido abordado a partir de una perspectiva primordialmente economicista, 
en la que el desarrollo está asociado al crecimiento económico y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, pero dejan de lado los procesos de desarrollo alternativo 
a esta mirada, construidos desde los saberes situados y que, en su esencia, constituyen 
una resistencia a la mirada hegemónica del desarrollo territorial (Gudynas 2011; Cubillo-
Guevara, Hidalgo-Capitán & García-Álvarez 2016). En este sentido, el presente artículo 
reflexiona sobre las complejidades que se encuentran en la construcción del desarrollo 
territorial desde abajo en contextos de territorios étnicos, como los Consejos Comunitarios 
de Comunidades Negras. De manera particular, se concentra en el territorio colectivo del 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Río Atrato1.

De tal manera, el presente artículo está organizado de la siguiente forma: en la 
primera parte, se hace una aproximación al reconocimiento del derecho que tienen las 
comunidades negras en Colombia a la propiedad colectiva, lo cual es un importante 
avance en términos de garantías de los derechos étnico-territoriales; asimismo, se realiza 
un contexto sobre el territorio colectivo del Consejo Comunitario Mayor de la Cocomacia, 
pues constituye la unidad socioespacial de análisis. Posteriormente, se aborda el desarrollo 
territorial desde una perspectiva teórica, la cual debe incorporar en su análisis los nuevos 
enfoques de desarrollo construidos desde abajo, particularmente, en espacios étnico-

1 En adelante, Cocomacia.
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territoriales como son los territorios colectivos de comunidades negras en Colombia. En 
seguida, se presentará un abordaje conceptual del territorio y del desarrollo, a modo de 
una díada para el análisis espacio-temporal, desde la cual se busca hacer énfasis en los 
dispositivos de construcción y de apropiación territorial por parte de las comunidades 
negras como territorialidades de diferencia. Finalmente, se concluye sobre la necesidad de 
construir puentes dialógicos entre los distintos enfoques del desarrollo territorial, los cuales 
apunten a la noción de horizontalidades —más que a las verticalidades de arriba-abajo— 
como solución a las necesidades de estas espacialidades.

ASPECTO METODOLÓGICO
En el marco del presente trabajo, se asume el estudio de caso cualitativo (Flick 

2009), con el fin de lograr una aproximación a las realidades del territorio colectivo de 
Cocomacia, en los departamentos del Chocó y Antioquia, para comprender, históricamente, 
cómo se construye la trama de relaciones en esas espacialidades. Este estudio se realiza 
en función de temas como el ordenamiento territorial y la consulta previa, libre e informada 
en el proceso de otorgamientos de permisos para el aprovechamiento forestal y minero. 
Además, explora en las relaciones de dichas comunidades con sus territorios ancestrales 
e intenta conocer cómo este ha sido ocupado, vivido y transformado por medio de una 
relación armónica, respetuosa y responsable con la naturaleza. De modo complementario, 
se desarrollan entrevistas semiestructuradas y un ejercicio de observación directa en la 
espacialidad del territorio colectivo estudiado.

LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS EN 
COLOMBIA

El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades 
negras en Colombia es un proceso que se consolidó a partir de las luchas del movimiento 
afrocolombiano de los años 80, así como la promulgación del Convenio Núm. 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
del año 1989, adoptado por la 76ª reunión de la conferencia general de esta organización 
y suscrita por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991, mediante la cual es 
incorporado a su ordenamiento jurídico. Asimismo, la expedición de la Constitución Política 
de Colombia (1991) (Artículo transitorio 55) y su posterior reglamentación con la Ley 70 
de 1993, permitió la consolidación del reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva 
de las comunidades negras; esto es, la propiedad colectiva de las tierras ocupadas 
ancestralmente por las comunidades.

De tal manera, este hecho permitió la emergencia de un nuevo actor con vida jurídica 
y política en la nación colombiana. Las comunidades negras, a partir del reconocimiento 
como propietarias colectivas del territorio, asumieron otras formas de relacionarse con el 



Ciencias humanas en perspectiva: reflexiones sobre cultura, sociedad y 
comportamiento

Capítulo 11 172

Estado colombiano, pues dicho reconocimiento las dotó de competencias para gestionar 
asuntos relacionados con su territorio, ocupado ancestralmente, aunque el Estado lo 
había denominado como baldío. Uno de los principales aspectos asumidos con esta 
transformación tiene que ver con el ordenamiento territorial desarrollado desde la propia 
concepción que estas comunidades tienen del territorio, es decir, el territorio como parte de 
su vida (Ley 70 1993).

El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva
En términos procesuales, el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva 

de las comunidades negras en Colombia se generó con la protocolización del Convenio 
Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), del año 1989, el cual fue adoptado por la 76ª reunión de la conferencia 
general de la organización. En esta última, se suscribió el Estado colombiano, a través 
de la Ley 21 de 1991 (Clavijo Gallego & Sánchez Castillo 2016) y, de tal manera, fue 
incorporado a su ordenamiento jurídico y elevado a norma constitucional con la aprobación 
de la carta política de 1991 y con su posterior reglamentación, en la Ley 70 de 1993 y en 
el Decreto 1745 de 1995. Dentro de este análisis doctrinario y normativo sobre el derecho 
a la propiedad colectiva de las comunidades negras, se identificaron dos elementos que 
componen su concepto: el jurídico y el sociológico.

En relación con el elemento jurídico, Coronado Delgado (2006) expresa que el 
derecho a la propiedad colectiva es fundamental o vector para garantizar la vida de las 
comunidades afrodescendientes, pues infringirlo constituye una vulneración del derecho 
a la existencia o subsistencia de tales comunidades. Ahora bien, en cuanto al elemento 
sociológico, este es sustentado por Cuesta Hinestroza (como se cita en Guerrero Pino & 
Cuesta Hinestroza 2017) como un espacio integrado por propiedades físicas, naturales y 
sociales que un grupo o comunidad, con características comunes, reconoce como propio 
y en el cual desempeña su forma de vida, sus costumbres y tradiciones, bajo la convicción 
del carácter colectivo de ese espacio o del reconocimiento de pertenencia de todos. En 
otras palabras, cuando se habla de territorios colectivos están presentes, al menos, tres 
condiciones: un espacio físico, que son los terrenos o tierras ocupadas tradicionalmente; un 
grupo que tiene conciencia y se identifica como colectivo social; una forma de apropiación 
comunitaria del espacio físico, por medio de representaciones de una perspectiva 
geosociohistórica.

Los elementos jurídicos y sociales, planteados anteriormente, implican la posibilidad 
de conservar las costumbres, las tradiciones y la existencia como grupo o comunidad 
étnica, tanto para los colectivos sociales, como para las comunidades negras en Colombia. 
Por su parte, los elementos jurídicos, expuestos por Coronado Delgado (2006), han sido 
reconocidos y consolidados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a través de 
uno de los principales pronunciamientos sobre las comunidades negras. Se trata de la 
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Sentencia T-680 del año 2012, la cual hace énfasis en el derecho a la integridad étnica 
y cultural, por medio de la preservación de los usos, valores, costumbres, tradiciones y 
demás dispositivos que definen e identifican a las comunidades negras desde el punto de 
vista cultural y sociológico, se trata entonces, del reconocimiento al conocimiento situado, 
construído históricamente por estas comunidades a través de sus tradiciones como 
vehículo que legitima el estar en esos territorios (Nates-Cruz 2020), es precisamente este 
conocimiento el que parece no ser interpretado debidamente por las instancias de poder.

Aproximación contextual al territorio colectivo de Cocomacia
El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras —ocupadas 

ancestralmente por las comunidades negras— en la Constitución Política de Colombia 
(1991) y en sus posteriores desarrollos normativos, crearon un escenario que reconfiguró 
el accionar de las comunidades en sus territorios. De esta manera, se permitió la creación 
de consejos comunitarios, encargados de ejercer la administración de los territorios en 
la jurisdicción del título colectivo correspondiente; sin embargo, estas no se consideran 
como entidades territoriales ni como una forma de gobierno por fuera del alcance de la 
jurisdicción del estado-nación (Cuesta Rentería & Hinestroza Cuesta 2017).

Para entender el fenómeno del territorio colectivo que nos ocupa, es importante 
precisar que desde 1987 se dio comienzo a un proceso campesino organizativo, 
auspiciado por el equipo misionero claretiano, el cual, además, produjo la creación de la 
Asociación Campesina del Atrato (Acia). Muchos líderes de esta organización participaron, 
posteriormente, en la configuración del proyecto de ley que dio origen a la Ley 70 de 1993, 
la cual derivó en el otorgamiento del título colectivo a esta organización y la ulterior creación 
de Cocomacia (Domínguez Mejía 2015; Restrepo 2013).

Sin embargo, el proceso organizativo de las comunidades negras asentadas en 
la cuenca del río Atrato va más allá de la entrada en vigor de la Ley 70 de 1993. Las 
configuraciones del territorio superan las consideraciones jurídicas, puesto que estas 
terminan siendo consecuencia del conjunto de prácticas y de relaciones sociales, 
ambientales, culturales, económicas y políticas que históricamente se han ejercido en el 
territorio. Estas prácticas y relaciones se expresan en lo que Jiménez Montero, Ramírez 
Valverde y Martínez Dávila (2012) han definido como territorialidad, ya que se asumen 
como acciones de orden material y simbólico con capacidad de garantizar la apropiación y 
la presencia histórica en el territorio.

Para el caso del territorio colectivo en cuestión, el Plan de ordenamiento territorial 
y ambiental de Cocomacia 2016-2027 (2016) establece su localización en el pacífico 
colombiano, concretamente, en la parte media de la subregión de la cuenca del río 
Atrato, en los departamentos del Chocó y Antioquia. Está conformado por 124 consejos 
comunitarios locales (organizaciones étnicas de menor rango), distribuidos en nueve 
zonas como escala espacial, 7.200 familias y una población de 45.000 habitantes, que se 



Ciencias humanas en perspectiva: reflexiones sobre cultura, sociedad y 
comportamiento

Capítulo 11 174

encuentra en los municipios de Atrato, Medio Atrato, Quibdó, Bojayá y Carmen del Darién, 
en el departamento del Chocó; Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao, en el departamento de 
Antioquia. En cuanto a los modos de producción de las comunidades negras del territorio 
colectivo de Cocomacia, estos se basan en la relación de parentesco y se desarrollan 
a través de prácticas productivas tradicionales, las cuales se caracterizan por ser 
multiopcionales y complementarias. Dicho proceso productivo se considera de subsistencia 
y está conformado, principalmente, por tres subsistemas de producción: agrícola, pesquero 
y aprovechamiento forestal. Estas actividades se complementan con otras, como es el caso 
de la recolección de frutales, la pesca, la cacería y —en menor escala— la minería, pero 
todas se desarrollan desde una relación de respeto hacia la naturaleza y sus propiedades.

El siguiente mapa muestra la espacialidad del territorio colectivo de Cocomacia 
que se extiende, espacialmente, en ocho municipios, de los cuales cinco pertenecen al 
departamento del Chocó y tres al departamento de Antioquia, con cierta porosidad en los 
límites político-administrativos y en la convergencia institucional de ambos departamentos.
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Figura 1. Título colectivo Cocomacia

Fuente: elaboración propia.

El esquema organizativo se establece, jerárquicamente, de la siguiente manera:

• Asamblea General: máxima autoridad decisoriamente.

• Comité Disciplinario: sus funciones son, principalmente, de vigilancia y control.

• Junta Directiva Mayor: es la responsable de la administración del título colec-
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tivo.

• Comités Zonales y Asambleas Zonales: son instancias de apoyo y control.

• Consejos Comunitarios Locales o Menores: su función es de control social y 
de representación política. La figura 2 ilustra el esquema organizativo de Co-
comacia.

Figura 2. Esquema organizativo del título colectivo de Cocomacia

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de Cocomacia, 2016.

El uso y el acceso a la tierra dentro del título colectivo constituye un aspecto 
fundamental en la subsistencia de las familias que habitan el territorio. Sin embargo, 
existen mecanismos internos para que cada familia produzca los bienes necesarios para su 
sustento. Para tal efecto, los Consejos Comunitarios han sido creados y regulados bajo la 
misma lógica de otras entidades administrativas estatales. De acuerdo con Cuesta Rentería 
& Hinestroza Cuesta (2017), estas organizaciones cumplen funciones similares a las de 
las corporaciones ambientales como “la de aprovechar y conservar los recursos naturales 
y planificar el desarrollo económico, social, ambiental del territorio” (Cuesta Rentería & 
Hinestroza: 169). Así, una de las funciones principales de los consejos comunitarios es 
administrar las tierras de propiedad colectiva por medio de la delimitación y asignación 
de áreas al interior del título colectivo. De igual manera, los reglamentos internos de cada 
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Consejo Comunitario definen las líneas de acción en cada proceso que se adelante en 
el territorio colectivo que corresponda. Esto fue posible observarlo de primera mano en 
una visita realizada, en el mes de octubre del año 2022, al Consejo Comunitario Local 
de la Boba, en el municipio de Bojayá (Chocó), perteneciente a Cocomacia. A mi llegada 
al pequeño poblado, me encontré con una cartelera fijada en el puerto de cabotaje, en la 
que se exponen los lineamientos principales que componen el reglamento interno de dicho 
Consejo Comunitario (figura 3).

Figura 3. Lineamientos reglamento interno Consejo comunitario La Boba

Fuente: elaboración propia (octubre de 2022).

Bases teóricas y generalidades del concepto de desarrollo
En términos generales, la categoría de desarrollo ha sido objeto de distintos debates 

académicos. En este sentido, González (1986: 120, como se citó en Ruiz 2017), plantea lo 
siguiente:

La reflexión sobre el desarrollo es tan vieja que podemos remontarla a la 
antigüedad clásica, en la que estuvo presente siempre la idea de mejoramiento, 
entendido como la confianza en la existencia de un futuro; estas ideas se 
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originaron en las ideas y mitos como la ficción de los ciclos, el llamado eterno 
retorno, que muestra que no siempre se va hacia el mejoramiento; en ocasiones 
se llega a un punto, se declina y se vuelve a emerger, como en la utopía 
de Ítaca, que cobra sentido, nos dice nuestro autor, en el desplazamiento a 
territorios ignotos para conquistarlos y reinar como una manera de justificar y 
valorar el desarrollo (110).

Ya en el periodo de la modernidad, en relación con el desarrollo, González (1986: 
121, como se citó en Ruiz 2017), plantea lo siguiente:

Con la idea del progreso entendido como un avance lineal a través del cual 
se niega la posibilidad del eterno retorno, pues lo que estaba en el centro 
de la vida misma era la razón, con su perspectiva teleológica mediante la 
cual el hombre podía dominar y transformar el entorno para generar riqueza, 
la cual le daría a las generaciones presentes y venideras la oportunidad de 
tener una vida de bienestar, sin privaciones materiales y económicas. Esta 
forma de concebir el desarrollo está hoy en crisis; ya no se puede fincar 
única y exclusivamente en el progreso como crecimiento económico y en una 
noción de futuro, sino más bien como mejoramiento en un sentido no lineal y 
construido social e individualmente (111).

Esta visión de desarrollo, ligada a la propuesta teórica de Immanuelle Wallerstein 
del sistema mundo capitalista (Osorio 2015), se consolidó como la perspectiva 
dominante, principalmente, en Europa y Estados Unidos (Alcañis Moscardó 2008). Pero, 
su materialización se logró, de manera mucho más concreta, a partir del Consenso de 
Washington, con el cual surgieron recomendaciones que tenían un impacto directo en el 
campo económico, político y social (Ruiz 2017). Sin embargo, de manera creciente, han 
surgido nuevas propuestas, principalmente, en América Latina, las cuales ponen en el 
centro del debate lo local como paradigma alternativo al desarrollo (Cárdenas 2002).

Ahora bien, cuando se habla de desarrollo territorial, se hace referencia a un 
proceso de cambio de las estructuras sociales que existen en una región. Por lo general, 
el concepto de región es muy flexible y puede referirse a una comunidad, a un municipio o 
a su conjunto, es decir, a una forma de organización político-administrativa. Lo importante 
es que, en cada caso, se toma en cuenta el territorio y los grupos sociales que habitan en 
él (Blacutt Mendoza 2013).

Los principales debates sobre las teorías del desarrollo territorial y regional giran en 
torno a la descripción de su naturaleza, la cual plantea que para comprender los territorios y 
las sociedades que los configuran es primordial partir de la esencia misma que los define, es 
decir, de sus actores e interacciones (Ther Ríos 2006; Porto Gonçalves 2009; Manet 2014). 
En este sentido, Sabino (2001); Prats (2006) y Ther Ríos (2006) señalan que el desarrollo 
se define como un proceso a través del cual una sociedad de actores pasa de condiciones 
existentes caracterizadas por la baja productividad y la pobreza, a un nivel más alto de 
consumo y de calidad de vida material. Pero, esa riqueza material no solo hace hincapié 
en los bienes tangibles, sino en aquellos que tienen que ver con lo espiritual y que influyen 
en la generación de bienestar en las personas. Así, el desarrollo territorial no es estático, 
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sino que evoluciona y se transforma, según las dinámicas del entorno (la globalización 
y las innovaciones tecnológicas, por ejemplo). Además, se basa en el desenvolvimiento 
de potencialidades previamente existentes de los actores sociales, en el despliegue de 
ideas, de energías y de voluntades, y en la creación humana que reconoce infinidad de 
inventores, innovadores y empresarios (en el mejor sentido de la palabra). Pero, en todo 
caso, no obedece a la decisión única o al plan de un gobernante ni es el proyecto de un 
líder iluminado o de un grupo tecnocrático dirigente, tal como lo señalan Gutiérrez Garza 
(2008) y Adams, Cotella & Nunes (2014).

Abordajes del desarrollo territorial
En lo transcurrido del último siglo, muchos debates científicos (Storper 2014; 

Manet 2014; Alcañis 2008) han desarrollado diversas teorías centradas en el análisis 
de los diferentes problemas del desarrollo territorial y regional, con el fin de comprender 
su comportamiento, evolución y la política pública como mecanismo de intervención 
para hacer frente a estos fenómenos sociales. Algunos de estos debates han empleado 
distintos modelos teóricos para tratar de explicar cómo lograr el crecimiento económico o la 
restructuración económica de los territorios con base en la organización productiva y en el 
nuevo contexto de la globalización del mercado. De estos enfoques teóricos de desarrollo, 
se abstraen dos aspectos fundamentales: la importancia de la dimensión territorial y el 
carácter endógeno del proceso. Con esto, hacen hincapié en los procesos de globalización 
y en la influencia que tienen estas fuerzas productivas endógenas de cada región o 
dimensión territorial para el crecimiento económico o para llegar a la industrialización 
(Storper 2014; Manet 2014; Alcañis Moscardó 2008).

Asimismo, otras teorías (Gutiérrez Garza 2008; Manzanal 2017) tratan de explicar 
que los problemas del desarrollo territorial no solo giran en torno a las variables o a 
las dimensiones económicas, sino que en ellos aparecen otros elementos importantes, 
como es el caso de la lucha contra la pobreza, la equidad social y la conservación del 
medioambiente. Estos aspectos fundamentales deben ser considerados por los gobiernos 
a la hora de diseñar la política pública (Gutiérrez Garza 2008; Manzanal 2017), así como la 
noción del buen vivir, que en los últimos tiempos ha emergido con fuerza en varios países 
de América Latina como una expresión de resistencia a la perspectiva hegemónica del 
desarrollo (Polo Blanco & Piñeiro Aguiar 2020).

Actualmente, muchos de los debates expuestos sobre desarrollo territorial y regional 
señalan el impacto que ha tenido la globalización en la transformación y modificación de 
los territorios (Ther Ríos 2006), así como la necesidad de buscar caminos que conduzcan 
a otros estadios de desarrollo más sostenibles (De Miranda & Renault Adib 2007; Manet 
2014; Adams, Cotella & Nunes 2014; Bourgoin 2018). Entre los aspectos de mayor 
relevancia en la comunidad científica se destacan los modelos de desarrollo sustentables 
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a nivel regional y territorial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la constitución 
de un enfoque multidisciplinario de desarrollo territorial y algunas prácticas que busquen 
la protección y conservación del medio ambiente y que permitan la reconfiguración de los 
actuales modelos de desarrollo desde una política pública que incorpore miradas distintas 
al sistema hegemónico. La siguiente figura muestra los abordajes del desarrollo territorial 
en la comunidad académica.

Figura 4. Importancia de los estudios sobre desarrollo territorial en la comunidad académica

Fuente: elaboración propia con base en VosViewer®.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y SUS TRANSFORMACIONES: HACIA OTROS 
ESTADIOS DE DESARROLLO

Según los planteamientos de Ther Ríos (2006), los territorios son considerados como 
sistemas dinámicos y complejos; no son estáticos y evolucionan conforme a la naturaleza 
de los actores que los conforman y les dan vida. Este pensamiento sistémico de desarrollo 
territorial nos invita a repensar el papel que deben desempeñar los actores regionales y 
sociales en la búsqueda de modelos de desarrollos más sostenibles, desde los cuales se 
garantice la calidad de vida y la conservación del medio ambiente.

Actualmente, las regiones se enfrentan a grandes retos y desafíos que implican 
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cambios significativos para tratar de resolver problemas como la inequidad social, la 
escasez de recursos y la degradación ambiental, producto de los sistemas tradicionales 
de desarrollo centrados en competitividad y en el crecimiento económico (Sabino 2001; 
Correal 2013; Escobar 2005). Lo que significa que para ayudar con el proceso de transición 
de los actuales territorios hacia otros estadios de desarrollo, se tiene que afrontar nuevos 
retos en el diseño de las políticas públicas de cada región, las cuales deben ser articuladas 
y funcionales, y deben tener en cuenta las complejidades y las limitaciones del contexto al 
que se enfrentan sus actores en y durante el proceso de transformación. De tal manera,

El crecimiento económico, especialmente cuando se acelera y comienza 
a abarcar nuevos sectores productivos, el cual es movido por el mercado 
y afectado por las innovaciones tecnológicas, produce inevitablemente 
desajustes sociales y ambientales, inquietud y hasta intensos conflictos. 
Costumbres y tradiciones de todo tipo se ven afectadas, provocando la 
normal resistencia al cambio que tan bien conocen los sociólogos. Algunos 
grupos y sectores sociales se ven o se sienten perjudicados, emergen nuevos 
problemas como los de la contaminación o el excesivo crecimiento urbano y 
una sensación de inseguridad se expande dentro de sociedades que tienen 
que hacer frente a problemas desconocidos hasta entonces (Sabino 2005: 
25).

En este sentido, se ha comprobado que el mercado no se orienta, por sí mismo, hacia 
el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad; su fin es la maximización 
de utilidades y el crecimiento económico, lo que redunda en mayores desequilibrios sociales 
y ambientales (Gras, Dutrénit & Vera-Cruz 2017). En este orden de ideas, con la puesta en 
marcha de la Agenda 2030 como estrategia para el desarrollo sostenible y equitativo de los 
países en vía de desarrollo (United Nations 2016), muchas regiones se enfrentan a grandes 
retos que implican la reconfiguración de las actuales políticas públicas para que impacten 
positivamente en el contexto social, ambiental y económico de sus territorios (Colciencias 
2018).

De acuerdo con lo anterior, uno de los principales retos de las políticas públicas 
que deben asumir las regiones se basa en la construcción de una sociedad prospera, justa 
y equitativa, en la cual el desarrollo esté movido no solo por el crecimiento económico, 
sino por los problemas más sentidos de sus territorios, como es el caso de la pobreza, la 
desigualdad y los desequilibrios ambientales. Además, el aprovechamiento de disciplinas 
como la sociedad y la economía del conocimiento, las actividades de ciencia, tecnología 
e innovación (CteI) y el uso sostenible de todos estos desarrollados tecno-científicos 
marcarán las próximas generaciones de los territorios y de sus regiones (Pereira Morais 
& Bacic 2017; Bourgoin 2018; Colciencias 2018; Consejo Nacional De Política Económica 
y Social [Conpes] 2018). Sin embargo, para generar mayor nivel de impacto, deben 
establecerse puentes dialógicos con aquellos actores que construyen el territorio a partir 
de las subjetividades.

En este contexto y en el marco de la presente reflexión, se entiende el territorio 
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“Como una construcción relacional geosociohistórica, multiescalar, producto y productora 
de sociedad, con dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales” (Cairo Carou 
2013; Capel 2016; Llanos-Hernández 2010; Nates Cruz 2011, como se citó en Rojas 
Granada & Cuesta Borja 2021). Por su parte, para autores como Pérez Martínez (2004), 
el territorio es un conjunto de vínculos de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre 
una porción o una totalidad de espacio geográfico y un determinado sujeto individual o 
colectivo. De ahí que cuando se piensa en un territorio, se asume —de manera implícita— 
la existencia de un lugar y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de 
poder o una facultad de apropiación.

En este sentido, para las comunidades negras del territorio colectivo de 
Cocomacia,

La noción de territorio incluye las lenguas, las costumbres, los ríos, las 
ciénagas, los bosques, los animales, los lugares sagrados, las tierras para 
cultivar y vivir, los espíritus y las autoridades tradicionales. En esa medida, 
consideran el territorio como fuente de vida, donde tiene lugar la cultura del 
hombre y la mujer atrateña, con organizaciones ancestrales que marcan la 
vida de las comunidades. Dentro de sus principales ritualidades2 se pueden 
destacar: los novenarios, las juntas promortuorias, los grupos juveniles e 
infantiles, entre otras (Echeverri Restrepo, et al.: 2016).

Todo este sistema de valores constituye las territorialidades de las comunidades 
negras, las cuales emergieron a partir de superar, en gran medida, la invisibilidad en que 
se encontraban, previo al reconocimiento de su identidad étnica como dispositivo para 
la apropiación y construcción territorial, de manera diferenciada, en relación con otros 
actores que hacen presencia en su espacialidad (Hoffmann 2010; Restrepo y Rojas 2004). 
Precisamente, este sistema de valores es el que termina siendo desconocido por quienes 
entienden el territorio como fuente de riqueza. Así lo ha sabido siempre el establecimiento, 
que hace menos de medio siglo, con la llegada del neoliberalismo, ha practicado 
sistemáticamente políticas de explotación de recursos naturales (Barabas 2014). Vale la 
pena resaltar los grandes intereses económicos que históricamente han existido sobre la 
región pacífica colombiana, debido a sus importantes reservas de madera, canteras para 
la minería, así como otros lugares idóneos para iniciativas turísticas o implementación 
de macroproyectos de gran alcance; fenómeno que pone en evidencia una concepción 
utilitarista y mercantil del espacio, la cual se impone en los lugares donde existen proyectos 
de explotación capitalista, basados en el concepto de renta y usufructo (Cairo Carou 2009). 
En este sentido, Jiménez y Novoa (2014) plantean lo siguiente:

La geografía de las resistencias populares en configuración en nuestra 
América da cuenta de la incapacidad que tienen las clases dominantes para 
tramitar los conflictos dentro de los márgenes definidos por sus órdenes 
institucionales y expresa, al mismo tiempo, una aguda confrontación entre 
dos racionalidades antagónicas: una que asume el territorio como recurso 

2 Representaciones simbólicas que orientan la organización de las comunidades negras.
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económico y fuente de riqueza-que desea ordenarlo a través de la violencia 
del dinero-, y otra que lo asume como abrigo, como espacio de encuentro y 
solidaridades orgánicas, fundamento mismo de la vida de las personas en 
comunidad (14).

Los territorios colectivos de comunidades negras y su modelo de desarrollo 
alternativo

De acuerdo con Cruz Valter (2013), la emergencia de actores, como las comunidades 
negras, inaugura nuevas perspectivas epistémicas y políticas, con lo cual se pone en el 
centro de sus acciones y reflexiones la cuestión del reconocimiento de sus culturas y de 
sus formas de vida, las cuales, históricamente, han sido dominadas y sometidas dentro 
de ciertas formas de ejercicio del poder. Sin embargo, con este surgimiento reclaman 
la justicia cognitiva, es decir, el reconocimiento al conocimiento situado que parece no 
ser interpretado debidamente por los actores que defienden una visión hegemónica del 
desarrollo. En esa medida, el autor plantea un desafío al pensamiento crítico, el cual se 
encuentra en la construcción de instrumentos teóricos y conceptuales capaces de ofrecer 
un diagnóstico y un marco normativo que permitan una evaluación de estas experiencias.

Por su parte, para Escobar (2015), en el marco del contexto anteriormente expuesto, 
los territorios colectivos de comunidades negras, emergen como territorios de diferencia en 
la medida que

Las comunidades negras como grupo étnico con derechos colectivos a 
sus territorios y a su identidad cultural; identifica aquellos asentamientos 
ancestrales que han mantenido ocupación colectiva y crea los mecanismos 
para la titulación colectiva de dichos territorios; establece parámetros para 
el uso de los territorios y la protección del medio ambiente de acuerdo a las 
prácticas tradicionales de agricultura, caza y pesca, minería artesanal y otras; 
crea mecanismos para la protección y desarrollo de la identidad cultural de las 
comunidades y compromete al estado a adoptar medidas para garantizarle 
a las comunidades negras “el derecho a desarrollarse en forma económica y 
social atendiendo a los elementos de su cultura autónoma (30).

 Así, para las comunidades negras de Cocomacia que por centurias han habitado 
la región, el río Atrato es su territorio ancestral y el soporte básico de la vida material, 
social y simbólica, el cual ha sido reconocido por el Estado como sujeto de derechos, a 
través de la sentencia T-622 del año 2016, emitida por el tribunal constitucional colombiano. 
Para Mançano Fernandes (2008), en la espacialidad del título colectivo de Cocomacia son 
identificables dos tipos de territorios distintos: primero, el de gobernanza, referido al del 
Estado-nación en sus distintas escalas e instancias; segundo, el de propiedad capitalista y 
no-capitalista. En este caso, la propiedad colectiva (no-capitalista), evoca las racionalidades, 
a través de las cuales se produce el espacio en el título colectivo de Cocomacia.

En síntesis, comprender modelos de producción en espacialidades como los 
territorios colectivos de comunidades negras implica un paso fundamental para la 
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construcción de una visión de desarrollo que integre los distintos enfoques y que incluya 
una mirada alternativa de este. Así, el modelo de producción en Cocomacia se considera 
de subsistencia, conformado, principalmente, por tres subsistemas de producción: agrícola, 
pesquero y aprovechamiento forestal, con la complementariedad de actividades como 
la recolección de frutales, la cacería y, en menor escala, la minería. Cada una de estas 
actividades dependen del ciclo productivo anual y la incidencia del mundo simbólico en el 
desarrollo de sus prácticas productivas tradicionales (De la Torre Uran 2015).

A MODO DE CONCLUSIÓN
La revisión de estos debates sobre desarrollo territorial ponen de manifiesto 

la importancia que ha cobrado este tema en la comunidad académica y el nuevo papel 
que deben desempeñar las regiones y sus actores en la reconfiguración de sus actuales 
políticas públicas para la transformación de los mismos. Estos debates dieron origen a un 
nuevo sistema de desarrollo en el que no se habla solo de la evolución, transformación 
y crecimiento económico de los territorios y regiones, sino también de la lucha contra 
la pobreza, la equidad social y la conservación de los ecosistemas como estrategia de 
preservación de las especies presentes y futuras.

En este sentido, se hace necesario la democratización de los procesos, el cambio 
de orientación de las actuales políticas públicas y la articulación de la visión de todos los 
actores del territorio, a partir del establecimiento de puentes dialógicos que pongan en el 
centro del debate y del diseño de las políticas públicas los saberes situados, los cuales 
componen un pilar fundamental en la construcción del territorio. Esto debe impulsarse en 
aras de buscar nuevos modelos de desarrollo que propendan por la sostenibilidad y la 
permanencia en el tiempo, es decir, la implementación de modelos construidos no solo a 
partir de las realidades economicistas, sino desde las experiencias locales.

En contexto, los territorios colectivos de comunidades negras constituyen una de 
esas miradas de construcción del desarrollo desde abajo. Por lo tanto, es clave comprender 
que las comunidades negras se han configurado, históricamente, como territorialidades de 
resistencia a los modelos hegemónicos, no solo a partir de su emergencia como un agente 
con vida jurídica y política propia desde el año 1991, con la expedición de la Constitución 
Política de Colombia (1991) y su posterior reglamentación en la Ley 70 de 1993, sino desde 
el momento en el que tomaron la determinación de vivir bajo sus prácticas ancestrales. 
Esta consideración implica apreciar la lucha de las comunidades negras desde el periodo 
colonial, es decir, a partir del cimarronaje que las ha llevado a resistir, por medio de su 
cosmovisión, a los proyectos neoliberales y globalizadores que imponen su visión única del 
mundo, sin considerar otras expresiones, como las de los grupos étnicos y, particularmente, 
de las Comunidades negras, las cuales constituyen ontologías diversas o relacionales 
(Escobar 2015). En este sentido, se hace necesario comprender los modelos de producción 
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en espacialidades como los territorios colectivos de comunidades negras, desde las 
instancias político-administrativas del Estado, lo cual constituiría un paso fundamental para 
la construcción de una visión de desarrollo compartido que integre los distintos enfoques e 
incluya una la mirada alternativa al modelo tradicional.

Finamente, es pertinente señalar la necesidad de una reconfiguración de las 
actuales políticas públicas que se orientan al desarrollo territorial desde las instancias 
gubernamentales, las cuales deben permitir la creación de modelos de desarrollos 
sustentables que articulen tanto el crecimiento económico, como la equidad social y 
la conservación del medio ambiente. Las naciones han empezado a comprender la 
importancia que tiene la generación no solo crecimiento económico, sino de bienestar a 
las sociedades y, sobre todo, el aprovechamiento de los recursos de manera tal que se 
consideren, también, las generaciones futuras.
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