
El primer pueblo socialista de Colombia: Una 
mirada de sus estrategias y medios de vida1 

Colombia's first socialist people: A look at their strategies and 
livelihoods 

 

Estrategias de vida de la comunidad del 
Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación - ETCR - Héctor Ramírez, 
vereda Agua bonita, municipio de La 
Montañita, departamento del Caquetá 

 

_______ 

María Juliana Pérez-Medina2 

Universidad de Manizales (Manizales, Colombia) 

Marcelo Enrique Caruso-Azcárate3 

Investigador Universidad de Manizales (Manizales, Colombia) 

 

 

 

 

1 Este texto hace parte de los resultados del proyecto de investigación “Estrategias de vida de la 
comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación - ETCR - Héctor Ramírez, vereda 
Agua bonita, municipio de La Montañita, departamento del Caquetá” de los estudios maestría en 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales. 

2Ingeniera Ambiental, Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales, candidata a 
Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales. Correo electrónico: 
mjulianaperezm@gmaill.com  

3Doctor en Ciencias Filosóficas, Ingeniero Químico, Director del proyecto de investigación Universidad 
de Manizales. Correo electrónico: mcaruso@umanizales.edu.co 

  



Resumen 

Abstract 

____ 

 

 

 

 

Se efectuó un diagnóstico de medios de vida para la comunidad del Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación - ETCR - Héctor Ramírez Vereda Agua Bonita, Municipio de 
La Montañita, Departamento del Caquetá, desde un enfoque que permitió caracterizar las 
estrategias, necesidades y capacidades de la comunidad en relación a todos los aspectos allí 
establecidos. La primera parte de la investigación fue la de diagnóstico, utilización del enfoque 
de medios de vida y el marco de los capitales. La segunda evaluó las necesidades de la comunidad 
en término de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) mediante 
actividades participativas, con el fin de contribuir a la obtención de información del ETCR, que 
permitió generar estrategias de vida y adaptación a la sociedad civil de los excombatientes 
pertenecientes a la antigua FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). 

PALABRAS CLAVE: 
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A livelihood diagnosis was made for the community of the Territorial Training and 
Reincorporation Space - ETCR - Héctor Ramírez Vereda Agua Bonita, Municipality of La 
Montañita, Department of Caquetá, from an approach that allowed characterizing the strategies, 
needs and capacities of the community in relation to all aspects established there. The first part 
of the research was the diagnosis, use of the livelihoods approach and the capital framework. 
The second evaluated the needs of the community in terms of FODA analysis (strengths, 
opportunities, weaknesses and threats) through participatory activities, in order to contribute to 
obtaining information from the ETCR, which allowed to generate life strategies and adaptation 
to society of ex-combatants belonging to the former FARC (Revolutionary Armed Forces of 
Colombia). 
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Introducción 

Acercarse a entender las razones y sin razones del conflicto armado en Colombia, es de entrada 
un reto titánico. Colombia tiene aproximadamente 49 millones de habitantes según la 
información cruzada entre el Departamento de Estadística Nacional y el Banco Mundial, es decir, 
es viable advertir que puede haber alrededor de 49 millones de versiones de la historia del 
conflicto armado en el país (Niño, 2017a). 

El conflicto en su forma más actual, tiene su formalización en los años sesenta, pero su génesis 
y los embriones de las tensiones se encuentran en la década de 1940, con grandes 
acontecimientos que sirvieron de plataforma y base para una evolución que desencadenaría en 
la aparición de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército 
de Liberación Nacional) (Ríos, 2016).  

Las últimas administraciones desde comienzos del siglo XXI, entre Andrés Pastrana Arango 
(1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), 
construyeron metodologías y tratamientos divergentes a la hora de enfrentar el conflicto. No 
obstante, las tres sirvieron para dar cierta concordancia a las rimas de la historia colombiana 
(Niño, 2017a). Juan Manuel Santos trazó en su gobierno una metodología de negociación con 
las FARC que tuvo lugar en La Habana Cuba y que resultó con el mejor de los acuerdos posibles 
para terminar uno de los conflictos más largos del hemisferio (Ríos, 2016). 

Después de esto, entramos a lo que conocemos como fases del posconflicto dentro de las que 
surgieron los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), que no es más que 
el sitio donde se encuentran los reinsertados de la guerrilla de las FARC-EP y donde desarrollan 
actividades cotidianas propias de la vida civil. 

El análisis de situación nos permite conocer, visualizar y analizar cómo ha sido la dinámica 
poblacional, principales acontecimientos, grado de satisfacción de las NHF (Necesidades 
humanas fundamentales) de la población, medios de vida, capitales existentes de la comunidad 
y análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de los mismos, actores 
sociales que intervienen en el que hacer de la comunidad (Garduño, 2015). Donde se describen 
las estrategias de vida de los hogares, en los diferentes componentes y tecnologías utilizadas en 
los sistemas productivos establecidos en el lugar (DFID, 1999). 

El análisis de los medios de vida rurales se basan en la caracterización de la dotación de activos 
y capitales, en el análisis, descripción de las estrategias de vida de los hogares, en la descripción 
de los diferentes componentes y tecnologías utilizadas en los sistemas productivos (DFID, 
1999). 

A través del presente trabajo se planea un diagnóstico, para brindar una aproximación de 
conocimiento del ETCR, mediante la descripción y análisis de sus medios de vida y la dotación 
de capitales, que permitan enriquecer la caracterización de los diferentes grupos ya establecidas. 

 

 

 

 

 



Metodología  

Área de estudio  

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se encuentra ubicada a 20 
minutos del casco urbano del Municipio de La Montañita el cual está localizado en la Región 
Amazónica Colombiana, es decir, al sur del país y específicamente al occidente del Departamento 
del Caquetá y a 27 kilómetros de su capital Florencia. Su cabecera municipal está a 1º23’42” de 
latitud norte y 75º26’13” de longitud oeste del meridiano de Greenwich. El municipio de La 
Montañita con sus respectivas divisiones veredales las cuales se dividen en ciento catorce (114) 
veredas y cuatro Inspecciones (La Unión Peneya, Santuario, Mateguadua y El Triunfo). Su 
extensión es de 1.483.92 Kilómetros cuadrados, está ubicado a 450 metros sobre el nivel del mar, 
su temperatura promedio es de 27 grados centígrados (ºC). Los Límites generales del Municipio 
son: Al Norte con el Departamento del Huila (cordillera oriental), al Sur con los Municipios de 
Milán y Solano, al Oriente con los Municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá y al Occidente 
con el Municipio de Florencia (Alcaldía La Montañita Caquetá, 2012). 

Enfoque del estudio 

Se realizó con el enfoque mixto de medios de vida (DFID, 1999), en el marco de los capitales 
de la comunidad (Flora et al., 2004; Gutiérrez, 2005). Esta investigación, se ha estructurado en 
varias partes, la primera, es la caracterización del ETCR, en el marco de los capitales (Flora et al., 
2004). Seguido a esta, la segunda parte, consistió en un análisis de las estrategias de vida de los 
habitantes del ETCR a través de encuestas aplicadas a la población (Argüello, 2011).  

La metodología se desarrolló en tres fases: recopilación de información, fase de campo y 
escritorio, detallada en esta sección. 

Recopilación de la Información 

Las fuentes de recopilación de información:  

Levantamiento de información primaria: Se hizo una visita a la zona, con recorridos por la 
comunidad, reuniones con grupos, entrevista con actores claves locales, recopilación de listas de 
personas e información bibliográfica (Argüello, 2011). 

Recopilación de información secundaria: Esta fase se llevó a cabo a través de todo el desarrollo 
de la investigación, comprende consultas y análisis de la información concerniente al rubro, así 
como los distintos aspectos relacionados a las estrategias de vida, cuya finalidad es la 
caracterización de la comunidad objetivo (Argüello, 2011). 

Fase de campo 

La aplicación de las herramientas metodológicas: encuestas, talleres y observaciones, contribuyó 
al diagnóstico de los activos de capitales y la caracterización del sitio para complementar y 
ampliar la información requerida por el marco de capitales, cuyo producto final es la 
caracterización (Argüello, 2011). 

Acorde con las entrevistas semiestructuradas se adecuó una encuesta a nivel de los actores claves 
y la muestra poblacional (Gutiérrez & Siles, 2009). La encuesta contó con siete capitales e 
indicadores con sus respectivas variables, para contestar las preguntas de acuerdo con los 
objetivos de la investigación. Esta cubrió los aspectos característicos del capital humano, natural, 
social, físico/construido, cultural, político y financiero de la comunidad. El cuestionario se aplicó 



a la muestra poblacional y actores claves de la comunidad del ETCR, este se fragmentó en 7 
secciones, una por cada capital.  Además, se adecuó un protocolo de observación acorde a la 
metodología utilizada por Soarez et al. (2011). 

A partir del documento 80 herramientas para el desarrollo participativo (Geilfus, 1997), se utilizó 
el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para cada capital: Natural, 
Social, Humano, Físico, Cultural, Político y Financiero. Esta herramienta, se usó para obtener 
información sobre las estrategias de vida de la comunidad. Se elaboró una tabla con los aspectos 
más sobresalientes, manifestados por el grupo. Se le explicó a este, el significado de cada capital 
y sus características. Una vez, que esto quedó claro, se hizo una tabla con cada capital, 
relacionándolos entre ellos, construyendo la tabla conjuntamente (Argüello, 2011). 

Análisis de la información 

Con la finalidad de responder a los objetivos planteados en la investigación, se elaboró una base 
de datos en el programa Excel para almacenar los datos cuantitativos obtenidos por medio de 
los cuestionarios realizados en el ETCR, cuyo producto final fue la caracterización. Después las 
variables fueron codificadas, ordenadas e insertadas, se procedió a analizar para orientar la 
definición de los cinco capitales existentes en la comunidad. Se realizaron análisis estadísticos 
con el fin de agrupar los hogares con características similares. Usando el análisis de varianza; el 
programa estadístico empleado fue InfoStat Versión profesional 2019 (Di Rienzo et al., 2019). 

Se realizó caracterización de cada uno de los capitales. Se construyó dentro del enfoque de 
medios de vida, focalizado en el marco de capitales de la comunidad por la dependencia e 
interacción existente entre los capitales y la capacidad de afectar positiva o negativamente la 
cantidad y las posibilidades de los otros, si un capital disminuye, aumenta el riesgo de disminuir 
los otros (Gutiérrez, 2005). 

La dotación de capitales estudiados fue:   

Capital humano: Para el capital humano en la encuesta se hicieron preguntas sobre género, 
nivel educativo, edad por grupo de interés, capacitaciones y migración. 

Capital natural: El activo natural abordó los aspectos de disponibilidad, acceso a la tierra y uso 
de la tierra por comunidades. 

Capital social: Para cuantificar el capital social, se determinó el estado de la salud, participación 
comunitaria y autoridad local, estructuras locales y costumbres culturales. 

Capital físico o construido: El activo de capital físico o construido determinó el valor de la 
vivienda, disposición de servicios básicos: uso del agua disponible por comunidad, electricidad, 
vías de acceso a la zona, vehículos propios, equipos de producción y sistema de riego. El análisis 
se realizó con base en la información de la encuesta y se complementará con la información 
recolectada en el protocolo de observación, levantando en cada hogar encuestado. 

Activo financiero: El activo de capital financiero valoró los siguientes aspectos: inversión en la 
producción, ganancias netas en la producción, ingresos dentro de la zona, mano de obra y dinero 
extra. 

Para examinar las estrategias de vida a nivel de los hogares se hace una complementación entre 
el enfoque de medios de vida y el marco de capitales. El Marco de los capitales amplia la visión 
de trabajo hacia recursos individuales y familiares, proveyendo el mecanismo para conocer la 



espiral ascendente de los capitales en relación con las estrategias identificadas. Esto ayuda a 
reconocer la importancia del balance entre los capitales, así como la sinergia e interdependencia 
entre ellos (Gutiérrez, 2005). 

El análisis FODA levantado en los talleres, sirvió de insumo para el análisis de necesidades y 
demandas de innovaciones en los aspectos de producción, agroindustria y mercado, así como las 
perspectivas de las producciones de la zona. El análisis sobre la disposición de capitales, 
estrategias de vida y demandas por innovaciones, se hará a través de un análisis descriptivo y 
cualitativo, usando la fuente de información recolectada con las herramientas metodológicas: 
encuestas, talleres, entrevistas, complementándose con la revisión de literatura. 

Resultados y Análisis 

Con este documento aspira a presentar en forma ordenada un enfoque integral de análisis del 
desarrollo a escala local de la comunidad del Espacio territorial de capacitación y 
reincorporación-ETCR- Héctor Ramírez vereda Agua bonita, municipio de La Montañita, 
Caquetá; siendo esta una de las zonas priorizadas para los procesos de integración a la vida civil 
de excombatientes de las antiguas Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP) 
acogidas al proceso de paz firmado entre el Gobierno Nacional y dicho grupo armado. Se inicia 
con las necesidades humanas fundamentales (componente básico de una nueva propuesta de 
definición de desarrollo sostenible), continúa con las actividades que realizan las personas, 
familias o grupos para satisfacer esas necesidades y finaliza con los recursos con que estas 
cuentan.  

El documento representa un primer esfuerzo para presentar en forma resumida los resultados 
de un proceso de varios meses de investigación, trabajo de campo y conceptualización por la 
maestrante en conjunto con la comunidad de dicho espacio territorial. La motivación 
fundamental de este proceso ha girado alrededor de cómo contribuir al desarrollo de la 
sostenibilidad de esta comunidad, al igual de observar sus procesos de adaptabilidad a la vida 
civil y todo lo que ello implica. 

Este enfoque tiene pocos elementos novedosos en sí mismos, pero la novedad consiste en 
haberlos reunido y articulado en un enfoque consistente y, sobre todo, operativo. El aspecto de 
operatividad es importante porque no basta con formular o tener conceptos claros, es necesario 
que los mismos sirvan para actuar. Es ese diálogo o dialéctica entre concepto y acción el que 
genera aprendizaje. 

 Como se ha dicho muchas veces, la conceptualización sin acción corre el riesgo de perder 
contacto con la realidad y volverse irrelevante, mientras que la acción sin conceptualización o 
teorización corre el riego en devenir en activismo y también volverse irrelevante. 



 

Figura 1. Fotografía aérea del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – Héctor 
Ramírez, Vereda Agua Bonita, Municipio de la Montañita, Departamento del Caquetá. 

Agua Bonita es uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
que nacieron luego del acuerdo de paz que firmaron la guerrilla de las FARC y el Estado 
colombiano. Ubicado en el municipio de La Montañita, departamento del Caquetá es bautizado 
con el nombre de Héctor Ramírez, en honor a un líder del bloque sur de la ex guerrilla, y en 
donde habitan cerca de 200 desmovilizados, es considerado como el primer pueblo socialista de 
Colombia. 

Allí, hace unos 2 años, cambiaron los fusiles por palas y picas. Dejaron atrás los intensos 
entrenamientos para el combate y se dedicaron a cultivar y a capacitarse para cada vez ser más 
productivos. Ese es su aporte a la paz. En el centro del lugar hay una gran cancha fútbol de 
arena. Ahora las contiendas son en ese terreno bajo la mirada atenta de retratos de los extintos 
líderes ideológicos y políticos, como Manuel Marulanda y Alfonso Cano, quienes están 
plasmados en las fachadas de las edificaciones.  

Llegaron el 19 de febrero de 2017 y a los cinco días ya estaban trabajando. Empezaron con 500 
gallinas ponedoras y sembraron yuca. Además, poco a poco fueron construyendo sus casas, hoy 
por hoy podemos observar cultivos de yuca, plátano, piña, maracuyá, café, limón Taití, caña, 
sacha-inchi, entre muchos otros de pan-coger.  

En total hoy son 62 edificaciones, que en un principio fueron blancas, pero con el paso de los 
meses decidieron darle vida y llenarlas de color, en el único festival de grafiti y muralismo anual 
que se desarrolla en el país gracias a la intervención de jóvenes talentos de varias regiones, 
ayudados por dichos excombatientes. Dicen en Agua Bonita que la única explosión posible en 
ese territorio es una de color y la única toma que se permite es la de la palabra. Pero el trabajo lo 
comenzaron a hacer en conjunto. Sabían que la única manera de consolidar sus proyectos 
productivos era trabajando en equipo y aplicando el modelo político y económico socialista por 
el que lucharon más de 50 años. 

En Agua Bonita los dos millones de pesos que el Gobierno le dio a cada reinsertado para iniciar 
un proyecto productivo fueron reunidos para adquirir el predio donde habitan, un terreno de 



cerca de 169 hectáreas de las cuales tienen en titulación 117 y las demás se encuentran en proceso 
para su escritura pública. Aunque todavía lo están pagando, confían en que en ocho años ya será 
de su propiedad. Además, los auxilios que recibe cada excombatiente por parte del Gobierno 
son invertidos en la comunidad y remunerado en partes iguales por medio de una Cooperativa 
que lleva por nombre “Cooperativa multiactiva para el buen vivir y la paz de Colombia”. A 
medida que avanzaban los meses fueron más allá de las gallinas y la yuca. Incluso pasaron al 
cacao y al café, pero desde hace un tiempo se dedican, además, a la piña. La fruta es su producto 
estrella. Federico Montes, uno de los líderes de Agua Bonita, dice que en los espacios de 
reincorporación se ha “puesto a prueba la capacidad transformadora de los Colombianos”. 
Agrega que el sueño de la paz tiene “muchas dificultades, pero hemos logrado mantenerlo vivo”, 
esta es una de las frases más significativas por todo el contexto que repercute.  

Es así como nace la necesidad de conocer esas estrategias y medios de vida que les han permitido 
superarse y sobresalir en este largo camino de la reconstrucción y reinserción a la vida civil, una 
vida que ellos mismos denominan de integralidad, en la que no se le vulneren sus derechos como 
ciudadanos y en las que pueden acceder a los mismos beneficios de los demás sin 
estigmatizaciones ni barreras, tanto para ellos como para todas las personas que viven en zonas 
afectadas por el conflicto armado colombiano. 

Enfoque de capitales de la comunidad del ETCR 

Capital Humano: 

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – Héctor Ramírez, se encuentra 
habitado por 196 personas de los cuales 92 son hombres, 66 mujeres, 20 niños y 18 niñas, este 
dato se logró obtener mediante una visita realizada en el mes de julio del 2019, donde se estaba 
realizando la inscripción para la jornada de sisbenización de la comunidad, por parte del gobierno 
local y departamental; de acuerdo a estos datos tomados, se pudo conocer que en la comunidad 
hay 112 núcleos familiares. También, se observó que la comunidad está compuesta por personas 
que proceden de diferentes zonas del país, en la cual predominan los  departamentos del Huila 
y Putumayo. 

Mediante entrevistas realizadas a la comunidad, se encontraron diferentes niveles de educación 
y capacitación, ya que algunos han recibido más conocimiento educativo que otros integrantes 
de la comunidad, y que las mujeres son las más conscientes y empoderadas en recibir formación 
que eleve su condición educativa, por lo que se encuentra que de las 66 mujeres que integran la 
comunidad, 27 cuentan con su diploma de bachiller, 3 están cursando su carrera profesional, en 
la áreas de Educación Infantil, Administración de Empresas y Psicología y 2 cuentan con título 
profesional en Biología; las demás están realizando estudios de validación del bachillerato y, 
además, se encuentran en procesos de capacitación constante y homologación de saberes 
empíricos, como son el ejemplo de 10 mujeres y un hombre que realizaron la homologación de 
saberes con la Cruz Roja Internacional en Administración de la Salud, Enfermería, Salud pública 
y servicios farmacéuticos. 

 

Capital Natural: 

Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que se puede utilizar y aprovechar. 
Además, representan una fuente de riqueza para la humanidad como el agua, el suelo, el viento, 
la flora y la fauna; siendo para la comunidad del ETCR un capital valioso ya que cuenta a todos 



los recursos nombrados anteriormente, pero de tipos renovables, por lo tanto se observó en 
mayor frecuencia que los más importantes son el agua y el uso del suelo. El agua es obtenida 
mediante una quebrada que pasa por la vereda, cuya variación en calidad y cantidad depende de 
los cambios climáticos (invierno o verano) generados en la zona, si bien, hasta el momento, no 
se han visto en falta de tal recurso. Cuentan con una planta de tratamiento de agua potable, para 
el consumo humano de forma directa y para los procesos productivos de forma indirecta. 

La comunidad tiene a su disposición para el uso del suelo 169 hectáreas para diferentes 
actividades que van desde vivienda, recreación, proyectos laborales y procesos productivos, 
como los son el cultivo de piña, maracuyá, yuca, limón Taití, caña, plátano, café y sacha-inchi. 

Para el uso de agua indirecto se llevan a cabo los procesos productivos de los cultivos 
anteriormente nombrados y también otros procesos productivos como la acuicultura, 
piscicultura, avicultura y porcicultura, por ello se expresa que es uno de los recursos más 
importantes. 

Capital social  

Las personas que hacen parte del espacio territorial poseen varios medios de comunicación, 
como la televisión, radio, telefonía celular y acceso a internet; el servicio de internet depende de 
la cooperativa COOMBUVIPAC que lo garantiza para el total de zona, teniendo un costo 
monetario. Otros medios de comunicación que utiliza el ETCR Héctor Ramírez son el 
megáfono, las redes sociales y los correos electrónicos. 

A nivel organizacional la comunidad cuenta con dos entes que son la Cooperativa Multiactiva 
para el Buen Vivir y la Paz de Colombia (COOMBUVIPAC) y la Junta de Acción Comunal del 
centro poblado Héctor Ramírez, que son los encargados de garantizar a la comunidad el buen 
manejo de los recursos y distribución de las actividades. 

En COOMBUVIPAC se puede encontrar a una de las personas más influyentes dentro de la 
comunidad, el señor Federico Montes representante legal y gerente de la misma, persona 
encargada de la gestión interna del proceso, pero también de las relaciones externas con entes 
gubernamentales y organizaciones internacionales. 

 La Junta de Acción Comunal (JAC) del centro poblado Héctor Ramírez está regida como una 
organización funcional, ya que esta cuenta con diferentes comités para la realización de 
actividades dentro de la comunidad. Estos son los siguientes: trabajo, salud local, conciliación, 
mujeres, cultura, turismo, deporte, medio ambiente y vivienda.  

Capital cultural 

La Cultura es un todo que incluye conocimiento, arte, creencias, leyes, moralidad, costumbres y 
todos aquellos hábitos y habilidades adquiridos por el hombre desde su núcleo familiar hasta al 
ser miembro de una comunidad, por lo tanto en el ETCR de Agua Bonita no está ausente este 
capital y podríamos decir que se nota una influencia muy fuerte, puesto que las actividades 
culturales son consideradas fundamentales para la vida del espacio. Cuando se habla de cultura 
hacen denotar el día del festival de grafiti y muralismo, llevado a cabo en los dos últimos años 
entre el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, siendo para ellos la principal actividad cultural 
propia. 

Además, cuentan con un Comité de Cultura y una Casa de la Cultura, la cual se encarga de realizar 
la logística para llevar a cabo diversas celebraciones, como el día de la madre, padre, de la mujer, 



etc. En el transcurso del año realizan diversas conmemoraciones que llaman el día de la muerte, 
en las que se realiza una ceremonia conmemorando el día en que a uno de sus líderes le dieron 
de baja o falleció, como por ejemplo el 26 de marzo se conmemora el día de la muerte de Manuel 
Marulanda, como también cada mes se realiza un bazar para recaudar fondos destinados a la 
cooperativa, y por último, en el transcurso del año se realizan diversos eventos de participación 
deportivas y culturales. Se han realizado participaciones culturales en la Universidad de la 
Amazonia y en otros espacios culturales de la región.  

Capital físico/construido 

Poseen un aula máxima o caseta comunal, donde se realizan diversas reuniones informativas o 
eventos y es ahí donde se realizó la graduación de la homologación de saberes por parte de la 
Cruz Roja Colombiana y la capacitación en Administración por parte de la Universidad de los 
Andes. Además de esta aula máxima, tienen tres aulas donde se realizan las clases, cursos o 
capacitaciones a la comunidad. 

Tienen tres restaurantes con funciones específicas, en el primero encontramos el restaurante 
público, que es el lugar donde se dirigen los visitantes externos de la comunidad para la 
alimentación, el segundo, es un restaurante esporádico donde realizan la actividad de venta de 
arepas de maíz, si bien no obtuvimos claridad con qué frecuencia es utilizado y el tercero, es una 
cocina comunitaria donde se realizan las comidas de los bazares mensuales. 

Hay tres oficinas administrativas a disponibilidad de entes externos a la comunidad que son 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Consejo Territorial y La Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

Para actividades deportivas, como el mini futbol o el voleibol, cuentan con una cancha de arena 
y barro dividida en dos, una es utilizada por los hombres y otra por las mujeres. 

Como abastecimiento del mercado local dentro de sus instalaciones, tiene una miscelánea, donde 
se comercializa papelería, ropa y calzado, este último fabricado por ellos mismos. 

El proceso del calzado se realiza en un módulo divido en dos espacios, uno dedicado a la 
zapatería y el otro a la sastrería y para completar estas actividades comerciales también cuentan 
con una ebanistería. Estos emprendimientos productivos son manejados para la 
comercialización interna, pero también para la externa a la comunidad.  

Con ayudas de organizaciones internacionales se han realizado dos aportes, uno en pro de la 
educación con la construcción de la biblioteca y suministro de equipos de cómputo para facilitar 
el aprendizaje, cuya infraestructura es manejada actualmente por dos jóvenes profesionales en 
Biología pertenecientes a la ex guerrilla de las FARC; y por otro lado está el aporte a la creación 
e infraestructura de una planta despulpadora de fruta, que busca ser una de las estrategias de la 
comunidad para la compra y comercialización de productos derivados de los procesos 
productivos que han venido realizando, siendo el cultivo de piña el predominante con 170.000 
plantas sembradas. 

Tuvimos la oportunidad de ver y probar los procesos producidos por la planta como las pulpas 
de fruta de piña, guayaba, guanábana, maracuyá y lulo, dulces de melado de piña, manjar blanco 
tradicional, manjar blanco con sabor a uva, crema de whisky, entre muchos más a los cuales no 
tuvimos la oportunidad evidenciar ya que no había disponibilidad.  



Para la entrega de la maquinaria de la planta despulpadora esta “fue posible gracias a las contribuciones 
de países donantes al Fondo Fiduciario del Departamento de Asuntos Políticos (DPA) a la Misión de la ONU, 
con la ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el apoyo de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)”, indica Federico Montes. 

Respecto a las vías de acceso internas y externas se evidencia una dificulta latente, puesto que 
éstas empeoran cuando las condiciones climáticas pasan de verano a invierno, ya que como 
internamente o externamente son vías destapadas de arena y barro, algo que se vuelve incomodo 
en el día a día, se dificultan el transporte interno y el externo para acceder al ETCR. Nos 
encontramos con unos tramos en condiciones de gran deterioro que dificultan el paso vehicular, 
después nos encontramos con un puente vehicular el cual, según información suministrada por 
el Gerente de COOMBUVIPAC, fue derribado por el mal manejo de acopios de material pétreo 
por un contratista contratado por el gobierno local que se encontraba realizando obras de placas 
huellas para el mejoramiento de dos tramos viales de difícil acceso. Actualmente no se ha 
generado ningún plan de acción de prevención de accidentes, pero las personas de las veredas 
que transitan esta vía, realizaron un paso sobre la quebrada donde se encontraba las instalaciones 
del puente, siendo una de las preocupaciones más latentes, ya que cuando está quebrada esta 
crecida o en condiciones desfavorables, niega tanto el ingreso o salida a las vías principales. 

Capital financiero  

Este representa una totalidad de los aquellos conceptos del ámbito de las finanzas, ya que 
engloba aquellas sumas monetarias con las que trabaja constantemente toda entidad a lo largo y 
ancho del mundo. Para los excombatientes y la comunidad en general hay dos fuentes de ingreso, 
una individual y otra social. El ingreso individual se da por dos fuentes de financiamiento: 

*Primero se da por medio de un ingreso subsidiado, ya que, desde que se formalizaron las zonas 
de reincorporación de los excombatientes de las FARC, estos reciben una remuneración del 90% 
de un salario mínimo sin un auxilio de transporte, es decir un total de $740.000 mensual. 

*Segundo, cuando se realizaron los Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-
EP, se crearon organizaciones en pro de brindar una mejor remuneración laboral a los 
excombatientes, por lo que en la comunidad de Agua Bonita se evidenciaron dos, la organización 
civil de Desminado Humanitario (Humanicemos DH) y la Unidad Nacional de Protección 
(UNP), brindando oportunidades laborales con contratos indefinidos en donde reciben un 
ingreso mensual aproximado de 1.5 salarios mensuales, en los cuales aplican parafiscales, aportes 
a salud y pensión, siendo una de las ventajas respecto a los subsidiados que solo reciben salud. 
Y decimos “aproximado”, pues no se obtuvo con claridad el ingreso mensual de los miembros 
pertenecientes a dichas organizaciones. Como tal, estos son los dos medios de financiación que 
se pudieron identificar de los integrantes del ETCR. 

Por otro lado, existe un ingreso social que son los cultivos productivos, las actividades 
productivas, la venta y comercialización. Para desglosar este punto tenemos que hablar de la 
Cooperativa multiactiva para el buen vivir y la paz de Colombia (COOMBUVIPAC): para sus 
inicios y estructuración, fue pertinente la participación de todos los excombatiente, siendo así 
que al momento en que estos recibieron el primer subsidio económico valorado en dos millones 
de pesos colombianos ($2´000.000), deberían aportar del 50% hasta el 100% del subsidio, dando 
como resultado un capital de $160´000.000, el cual fue uno de los motivos, para generar uno de 
los activos para la comunidad y permitió la negociación para la compra del terreno del ETCR 



Héctor Ramírez, de los cuales ya tienen escriturados 117 hectáreas, siendo así que la cooperativa 
es generadora de 7 empleos directos y 54 empleos indirectos. Por lo tanto, la cooperativa juega 
un papel fundamental, ya que es la encargada de velar por el buen manejo de los recursos 
financiero y procesos productivos. 

Para hablar de los procesos productivos hay que tener en cuenta todos aquellos procesos de 
desarrollo como los cultivos y la ganadería, cuando se dice ganadería, consiste en el manejo y 
explotación de animales domesticables para su aprovechamiento con fines de producción, ya 
anteriormente nombrados en el capital natural. Esto fue posible para la comunidad debido a la 
participación de FONDO PAZ (El Fondo de Programas Especiales para la Paz) y entidades 
internaciones, encargadas de financiar y fomentar el desarrollo de programas, planes y estrategias 
encaminadas a la paz. 

COOMBUVIPAC como generadora de empleo es responsable de los directos para el manejo 
administrativo de la cooperativa y los indirectos distribuidos en la administración de la 
infraestructura, como la tienda, el restaurante, la panadería y heladería, la fritanguera, el piñal, la 
biblioteca, la miscelánea, la zapatería, la ebanistería, la actividad de agricultura en general, entre 
otros. 

Todas estas actividades tienen un engrane para su producción y comercialización; comenzando 
por los cultivos considerando que actualmente no todos están en su punto de aprovechamiento, 
contando con disponibilidad en cultivos de la piña, la caña, el plátano y la yuca; la caña, se procesa 
para su transformación a la panela. Los productos como la panela, la yuca, el plátano y la piña y 
sus derivados son comercializados en la tienda y la panadería y heladería, por eso se habla del 
engrane. 

Algunos de los espacios más conocidos: 

El restaurante: su actividad principal es la comercialización de alimentos transformados, fue 
uno de los dotadores de la alimentación de los investigadores y visitantes que allí llegan mientras 
están en la zona, brindando desayuno, almuerzo y cena, con platos que van desde los $5.000 a 
$8.000 pesos, considerando que la materia prima para brindar la alimentación no es suministrada 
por ellos mismos, lo cual se ve reflejado en muchos procesos. 

La miscelánea: es el punto de comercialización de productos internos y externos, como 
productos internos encontramos la transformación de la materia prima llevada en la zapatería y 
sastrería, y los productos externos encontramos la comercialización de papelería, accesorios de 
vestir, entre otros. La zapatería brinda calzado urbano e industrial que van desde los $45.000 
hasta los $130.000 siendo el más costoso las botas de cuero caña alta. 

En la fritanguera vamos a encontrar productos como papas rellenas o pasteles y empanadas, 
fue lo que pudimos observa en la visita, que van desde los $1.000 hasta los $2.000 pesos e 
igualmente tiene una unión con la tienda, ya que en esta encontramos la comercialización de 
productos empacados y envasados. 

Algo que se pudo observar y escuchar, es que ellos no hacen procesos de producción constantes, 
sino que a medida que se va acabando la totalidad, se vuelve a producir, así pasa con el pan de 
la panadería, con las pulpas de frutas y todos aquellos mencionados, por lo que, si llegase el caso 
de una visita de gran cantidad de personas, lo más probable es que si no se ha terminado lo 
producido, no habrá existencia de algunos productos transformados por ellos. 



Financieramente el fuerte de la comunidad en la actualidad es su cultivo de piña con muchas 
finalidades, que según las entrevistas realizadas van desde el consumo propio hasta la 
transformación y comercialización local, regional y nacional. 

Otra actividad que pudimos captar fue la comercialización de la carne, como actualmente ellos 
reciben un mercado subsidiado, entonces ellos venden la carne a ese ente que se encarga del 
subsidio; de esa manera la carne que ellos producen es la que consumen, y argumentan, entre 
otras razones, que es por motivos de salud. En este campo podemos ver claramente un círculo 
de comercialización de lo producido. 

Por ello se habla de empleos indirectos, en tanto la mano de obra es generada por ellos mismos 
mediante la repartición de actividades por el comité de trabajo, siendo esto un plus ya que no 
tienen que contratar actividades laborales externas. En lo que si se refleja una carencia es en el 
control de plagas y enfermedades de los cultivos, ya que todos no cuentan con el conocimiento 
suficiente, además no tienen las instalaciones para realizar los debidos análisis por parte de las 
biólogas pertenecientes a la comunidad, siendo un problema para procesos productivos en pro 
de su sostenibilidad ambiental. 

Capital político  

Su principal partido político es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado 
en agosto del año 2017 por excombatientes de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).  Manifiestan inconformidades e incumplimientos por parte del gobierno 
local, departamental y central que se expresa en la falta de apoyo y poco interés hacia la 
comunidad, tanto que no han contado con la presencia de entidades del gobierno departamental 
y central. 

Dos inconformidades latentes son la vía de acceso a las veredas de la zona y la falta de proyectos 
de vivienda para los reincorporados. Sin embargo, se destaca la presencia de entidades 
internacionales como Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia - Red Adelco, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el proceso de los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) por 
medio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, 
las cuales han mostrado interés por medio de la Fundación Colombiana de Ex Combatientes y 
Promotores de Paz (FUCEPAZ), siendo estas organizaciones internacionales los financiadores 
de proyectos. 

Asimismo, cabe mencionar que, como organización política el partido FARC – Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común, viene ganando espacios en el sector político del país. Es 
así como ya cuentan con 10 curules en el Congreso de la República (5 en Senado y 5 en Cámara 
de representantes) como producto del Acuerdo firmado. Actualmente, para la contienda 
electoral del próximo 27 de octubre, el ETCR – Héctor Ramírez cuenta con 5 candidatos al 
Concejo del Municipio de La Montañita y 1 al Concejo del Municipio de Florencia, que son 
expresión de su interés de tratar de ingresar al sistema político electoral del país, al que llevarán 
propuestas que aporten a la solución de problemas que aquejan no solo al ETCR, sino a todas 
las comunidades locales de estos municipios. Consideramos que esto es un gran avance para la 
política local, regional y nacional, ya que refleja la inclusión de estos agentes activos en la política 
nacional y que además lo sustentan con estas experiencias asociativas comunitarias afines a su 
pensamiento socialista. 

 



Análisis FODA 

Este análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA nos permitió 
observar como se ve la comunidad del Espacio territorial de capacitación y reincorporación-
ETCR, frente a los demás agentes de su entorno a nivel de competitividad y en el cómo se ven 
reflejados ellos. 

En este análisis FODA se pudo observar lo siguiente: 

1. FORTALEZAS: Ellos resaltan en este ámbito que se observan muy bien en cuanto a 
organización, ya que llevan un buen plan de trabajo y muchos avances en su cumplimiento. 

2. DEBILIDADES: Sus principales debilidades son consideradas como producto del 
incumplimiento de los acuerdos, las vías en mal estado, no hay zonas de sano esparcimiento, la 
baja extensión de tierras que tienen a disposición, la falta de experiencia en las relaciones con 
comunidades vecino y la necesidad de integrarse como en la acción social y ciudadanía del 
municipio. 

 3. OPORTUNIDADES: Dentro de las principales oportunidades que ellos reflejan son las 
capacitaciones que reciben por parte de organismos externos como la ONU, la Cruz Roja 
colombiana, ACNUR, entre otros. También, los proyectos de inclusión social y las iniciativas de 
la comunidad enmarcadas en salir adelante desde todos los ámbitos. 

4. AMENAZAS: La principal amenaza que ellos resaltan es la falta de ayuda por parte del estado 
colombiano, que se refleja en el poco apoyo en proyectos productivos, falta de inversión en 
emprendimiento, persecución política y baja oportunidad laboral (Tabla 1). 

Tabla 1. Matriz FODA del Espacio territorial de capacitación y reincorporación-ETCR. 

MATRIZ FODA ETCR HECTOR RAMIREZ - AGUA 

BONITA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Organización                                              

*Unión                                                    

*Distribución de recursos y 

roles                                                                             

*Trabajo comunitario 

*Capacitaciones                          

*Inclusión social                    

*Iniciativas productivas de la 

comunidad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Accesos a educación                   

*Vías de acceso en mal estado   

*No cuentan con calles                 

*No hay zonas de recreación y 

sano esparcimiento 

*Falta de apoyo en proyectos 

*Falta de inversión en 

emprendimiento                

*Persecución política                 

*Baja oportunidad laboral 

 

 



Discusión  

Un entendimiento de la relación entre los diferentes capitales con los cuales cuenta el Espacio 
territorial de capacitación y reincorporación-ETCR, es clave para ayudar a determinar los puntos 
de inflexión que pueden apuntar hacia un círculo vicioso que impida su desarrollo sustentable o 
hacia una espiral virtuosa que promueva la sustentabilidad endógena de la región. Conociendo 
las facetas débiles de cada capital identificado y la afectación que produce en los demás capitales, 
se determinan los puntos de control que deben ser monitoreados y potenciados, así como las 
acciones adecuadas a emprender a fin de reducir la vulnerabilidad en dicho capital y crear 
sinergias con los otros (Flora et al., 2004). 

 Por ejemplo, los procesos de capacitación en un marco de participación social y construcción 
colectiva del conocimiento pueden aumentar la comprensión de las personas acerca de su 
vulnerabilidad y el riesgo que se corren dentro del proceso de paz debido a agentes externos 
(capital humano), situación que contribuye, a su vez, a generar iniciativas de articulación y 
organización social para hacer frente a dichas problemáticas (capital social), incluyendo un 
fortalecimiento del nivel de preparación institucional ante estos riesgos, que conduzca a una 
respuesta más efectiva (capital político) y ello pueda redundar en menores pérdidas de 
infraestructura (capital físico) y de recursos naturales (capital natural), reduciendo las inversiones 
que se tienen que emplear para salir de la situación  (capital financiero) (Imbachi, 2011). 

Colombia ha tenido una participación muy grande en los espacios internacionales gracias a los 
acuerdos de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, que dio terminación al conflicto 
el 24 de noviembre del 2016, siendo hasta ahora el último proceso de paz en el mundo después 
de sus antecesores, Irlanda del norte y Nepal (Cortes et al., 2016). 

Actualmente en Colombia existen 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
distribuidas en 13 departamentos desde el norte al sur de nuestro país, que anteriormente se 
llamaban Zonas Veredales Transitorias de Normalizacióny como se dijo al inicio, este 
diagnostico está dirigido a un solo ETCR llamada Espacio territorial de capacitación y 
reincorporación - Héctor Ramírez Vereda Agua Bonita, ubicada en el municipio de La Montañita 
en el Departamento del Caquetá. Actualmente en el departamento existe otro espacio similar 
llamado Miravalle, ubicado en el municipio del San Vicente del Caguán. 

En el diagnóstico realizado encontramos que la comunidad de Agua Bonita en correlación a sus 
medios de vida analizados mediante los capitales, es un espacio que ha sabido operar gracias a 
sus conocimientos empíricos y adquiridos por medio de estudios y capacitaciones en el 
transcurso de la reincorporación, y que ha logrado una sostenibilidad en el tiempo gracias a todos 
sus procesos asociativos y productivos.  

Si hacemos una comparación de otros ETCR con Agua Bonita, según el Informe Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación por parte de la Defensoría del Pueblo de 
Colombia, Agua Bonita tiene un avance en adecuación del 77%, estando por debajo de Miravalle 
con un porcentaje del 95% (Cortes et al., 2016). Pero de Agua Bonita pudimos identificar que en 
su capital físico, donde nombrábamos los módulos de vivienda, están por encima de otros 
espacios, ya que cada módulo está diseñado para cinco excombatientes  y mientras en el resto de 
los ETCR sus baterías sanitarias están  desintegradas de estos módulos, esto quiere decir que los 
integrantes de dicho modulo tiene que buscar externamente los sanitarios, en el caso de Agua 
Bonita en cada módulo construido hay una batería sanitaria. 



Otro punto a favor es que, gracias a entidades centrales, el gobierno departamental y local, es el 
primer Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en realizar una jornada de 
sisbenización, y por ultimo según la entrevista realizada a Federico Montes es el único espacio 
territorial que ha buscado que se reconozca su Junta de Acción Comunal – JAC, a diferencia de 
otro ETCR que se han integrado a otras JAC de la zona perteneciente, siendo esto  considerado 
como un riesgo de pérdida de los ideales como una comunidad socialista, ya que al unirse a otras 
JAC los líderes de éstas pueden pretender beneficios individuales y clientelistas, opuestos a unos 
beneficios sociales por los que tanto han luchado en estos 52 años de conflicto (Niño, 2017b). 

Hay que recalcar que si bien tienen varios logros significativos, hay espacios territoriales con 
muchos más avances, como Miravalle, que cuentan con partes de accesos internos en 
pavimentación y, además, cuentan con el segundo hidrotornillo a nivel mundial, generador de 
energía limpia y una mejor infraestructura a la vista. También está el caso del ETRC Icononzo 
ubicada en el departamento del Tolima, que es productor de cerveza artesanal llamada la roja, 
elaborando 150 litros cada 15 días. Esto quiere decir, que cada ETCR del país tiene un proceso 
productivo que la hace distintiva y quiere seguir mejorando día a día (Niño, 2017b). 

Como tal, se evidencia que estos espacios territoriales que muchas veces se dice que son de paso, 
no son así considerador por los excombatientes, pues ellos quieren tener su lugar y estos espacios 
para ellos son su hogar, sus pueblitos como les gusta decir y quien dice que en un futuro no 
puedan ser un municipio, pues así los proyecta su apropiación y empoderamiento para mejorar 
su calidad de vida en proyectos como el hidrotornillo, sus cultivos, la ganadería y todos esos 
procesos productivos que llevan a cabo con objetivos a corto y largo plazo, para llevar una 
sostenibilidad a sus comunidades y a sus espacios. 

Hay que recalcar una incertidumbre de esta sostenibilidad, ya que actualmente ellos reciben 
subsidios tangibles e intangibles, capacitaciones gratuitas, contratos indefinidos por las 
condiciones de excombatientes y muchas otras ayudas provenientes de nivel nacional e 
internacional, lo cual es su fortaleza actual pero su debilidad a futuro. Si estas comunidades 
vivieran el día a día de una comunidad normal y corriente, sin ninguna condición especial y en 
donde muchas veces no hay atención de ninguna entidad gubernamental, ni organizaciones sin 
ánimo de lucro, en donde los servicios públicos son escasos, su futuro sería incierto, por o que 
consideramos que estos espacios deben seguir siendo estudiados, analizados y acompañados, 
para tener un reconocimiento como procesos presentes y futuros de los excombatientes en 
reincorporación. 

Conclusiones 

Considerando la prevenciones que se han generado producto de los rezagos que dejó el conflicto, 
se logró analizar los medios de vida de la comunidad que habita en el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) – Héctor Ramírez, midiendo cada uno de sus capitales 
de los cuales se extrajo toda la información necesaria para la organización de los mismos, lo que 
conlleva un aporte significativo ya que nos permitió conocer con mayor amplitud a dicha 
comunidad 

Se identificaron las posibles estrategias de vida de la comunidad del Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR), en el cual se pudo analizar el FODA (fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas) para ver el pensamiento que tiene dicha comunidad 
respecto a su entorno en general y se logró establecer que reflejan grandes capacidades de 
emprendimiento y de surgir en el cambio de sus vidas, de un sujeto político armado a un sujeto 



social que expresa avances de su capacidad y comprensión que se refleja con sus candidaturas a 
cargos públicos por elección popular, con el objetivo de seguir persistiendo en su causa, pero de 
una forma pacífica, independientemente de todos los riesgos a los que estos se enfrentan 
cotidianamente. 

Finalmente, podemos observar que esta comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) – Héctor Ramírez, si puede llegar a ser sostenible en el tiempo, ya que 
cuentan con muchos de los recursos de capitales para serlo y que a pesar de que pasan por 
momentos difíciles han logrado superarse y oponerse a las adversidades y surgir de las mismas. 
Y esto es un ejemplo para muchos otros ETCR del país y podría asegurarse sin temor a la 
equivocación, que esta comunidad es una de las más actualizadas en muchos temas de 
sostenibilidad de los procesos productivos a lo larga del territorio.  
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