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Resumen 
  El objetivo de la investigación fue describir las diferentes comprensiones acerca del 

concepto de Nuevas Ciudadanías en los trabajos de grado dirigidos por docentes del grupo de 

investigación Género y Nuevas ciudadanías “GyNC” de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Esto se hizo a partir del análisis cualitativo de 22 tesis relacionadas con la línea de 

investigación de nuevas ciudadanías. Mediante una matriz de análisis se organizó la 

información recogida en dos categorías principales: viejas y nuevas ciudadanías. A partir de 

dicha matriz se encontró que, aunque pocos trabajos de grado hacen alusión explícita del 

concepto, este se toca de manera implícita en la mayoría de los trabajos revisados. También 

se evidenció que la mayoría de estos trabajos realizados por la línea de investigación de 

“nuevas ciudadanías” dirigen su mirada hacia poblaciones vulnerables o minorías tales como: 

el pueblo afrodescendiente, la población joven (niños, niñas y adolescentes) consumidores de 

sustancias psicoactivas, población paramilitar, víctimas del conflicto armado y consumidores 

racionales, los cuales se enfrentan actualmente a estigmas sociales. Dichas poblaciones 

comenzaron a configurar nuevas ciudadanías, evidenciando una constante lucha contra la 

homogeneización, la búsqueda de construcción de identidad a partir de la aceptación de la 

diversidad del otro, el desdibujamiento del límite entre lo privado y lo público y por último el 

salto de un Estado indiferente con lo correspondiente a la igualdad, a un Estado que exige y 

fomenta la equidad social. 

         Palabras claves: Nuevas ciudadanías, ciudadanía, ciudadano, sujeto de derechos, 

identidad, sujeto político, comprensiones, subjetividades, negritudes, juventud, trabajos de 

grado.         

         Abstract 
         The aim of the present investigation is to describe the different comprehensions about 

the concept of New Citizenship in the degree projects directed by the teachers od the research 

group Gender and New Citizenships “G&NC” of the Pontificia Universidad Javeriana. This 

was done from the qualitative analysis of twenty-two degree papers, which are related to the 

research line of new citizenships. Through an analysis matrix, the information collected was 

organized into two main categories (old and new citizenships). From this matrix it was found 

that, although few degree projects explicitly refer to the concept, it was also evidenced that 

most of these papers direct their gaze towards vulnerable populations that still face social 

stigmas such as: the Afro-descendant people, the young population (children and adolescents) 

substance users, paramilitary population, victims of conflict armed and rational consumers. 
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These populations began to configure new citizenships, evidencing a constant struggle 

against homogenization, the search for the construction of identity from the acceptance of the 

diversity of the other, the blurring of the boundary between the private and the public (that is, 

what is he expects from the public in the public, it is also expected in the private) and finally 

the jump from a State that hardly cares about equality to one that demands and fosters social 

pro-equity. 

            Key words: New citizenships, citizenship, citizen, subject of law, identity, political 

subject, understandings, subjectivities, blacknesses, youth, degree works. 
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Introducción 
La facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con un grupo 

llamado Género y Nuevas Ciudadanías, el cual se propone desarrollar proyectos de 

investigación que aporten nuevos conocimientos y promuevan las discusiones actuales sobre 

la comprensión de las subjetividades, en el ámbito de los estudios de género y las nuevas 

configuraciones ciudadanas. De la misma manera en la que busca promover la realización de 

actividades académicas y la difusión de los resultados en aras de evidenciar sus alcances en el 

desarrollo psicosocial de individuos y comunidades. Con respecto al estudio de las nuevas 

ciudadanías, estas se refieren a “los procesos, posibles, de emergencia de nuevas identidades 

o nuevos sujetos sociales y políticos, en tanto nuevas formas de constitución psicosocial y 

ejercicio de la ciudadanía aún en contextos precarios de ciudadanización” (Género y Nuevas 

Ciudadanías, 2019). También promueve la realización de actividades académicas y la 

difusión de los resultados con la intención de evidenciar sus alcances en el desarrollo 

psicosocial de individuos y comunidades, proponiendo y participando en proyectos de 

investigación a nivel disciplinar e interdisciplinar. A la par, se involucra en la conformación 

de redes nacionales e internacionales de investigadores en temáticas de género, migraciones y 

nuevas ciudadanías. Actualmente cuenta con tres líneas de investigación diferentes: Estudios 

de Mujer y Géneros; Migraciones y Subjetividades, y, por último, la línea en la que se ahonda 

en el presente trabajo: Nuevas ciudadanías. En el presente trabajo se hace énfasis en la línea 

de investigación de nuevas ciudadanías, teniendo como propósito identificar las diferentes 

comprensiones que se tiene de este concepto en veintidós trabajos de grado dirigidos por los 

docentes que integran este grupo de “Género y Nuevas Ciudadanías”. 

Se realizó una pesquisa inicial referente a la evolución del concepto de ciudadanía y 

ciudadano, las diferentes formas de ejercerlo y las nuevas ciudadanías que se han ido 

configurando a través de la historia de la humanidad desde las culturas clásicas hasta la 

actualidad. Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de carácter descriptivo a partir de 

veintidós trabajos de grado, los cuales se categorizaron según las temáticas abordadas: 

negritudes, juventud (niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos) consumidores de 

sustancias psicoactivas, población paramilitar, consumidor racional, familias de 

desaparecidos y otras víctimas del conflicto armado. Así mismo, se encontraron categorías 

emergentes con relación al territorio, construcción de identidades individuales y colectivas e 

impacto de la otredad. 



5 

 

Por último, se contrastó la información recogida en el marco teórico junto con la 

matriz de análisis para así responder a la pregunta de investigación: ¿Qué se entiende por 

Nuevas Ciudadanías en los trabajos de grado dirigidos por los profesores del grupo de 

“Género y Nuevas Ciudadanías” de la facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana? 

Justificación  
A partir de la revisión de veintidós trabajos de grado de la facultad de psicología de la 

Pontificia Universidad Javeriana se pretende evidenciar las diferentes comprensiones y 

acercamientos del concepto de nuevas ciudadanías. Se reconoce la relevancia de estos 

estudios desde tres diferentes ámbitos: a nivel disciplinar (psicología), a nivel social y a nivel 

personal.  

Desde la disciplina, es fundamental esta revisión por dos motivos. Por un lado, 

exponer cuales han sido las aproximaciones que los estudiantes desde la psicología han 

tenido con relación a las nuevas ciudadanías y cómo comprenden su construcción. Por otro 

lado, indagar la forma en que los sujetos se conciben como ciudadanos y cómo esto influye 

y/o transforma sus formas de relacionarse y comportarse entre ellos en los diferentes entornos 

sociales. 

A nivel social el presente trabajo busca dar cuenta de cómo la construcción del sujeto 

como ciudadano tiene un impacto en la sociedad y cómo la sociedad tiene a su vez un 

impacto en la conformación del sujeto. A partir de la revisión histórica, se hace evidente en 

esta construcción bidireccional sujeto/sociedad las transformaciones que provocan en la 

concepción de la estructura social tradicional. De esta manera se considera pertinente dar 

cuenta de la potencialidad del individuo de transformar por medio de acciones cotidianas los 

paradigmas vigentes. 

A nivel personal se encuentra cautivador observar el contraste de las diferentes 

perspectivas que tienen los estudiantes acerca de las nuevas ciudadanías abordadas en los 

trabajos de grado y cómo las usan para plantear soluciones ante sus preguntas de 

investigación. Por esta razón nace la inquietud de realizar el presente estudio dirigido a 

develar cuáles son las diferentes comprensiones con respecto a las nuevas ciudadanías en los 

trabajos de grado del Grupo de Investigación Género y nuevas ciudadanías de la Pontificia 

Universidad Javeriana
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Marco teórico 

Evolución del concepto de ciudadanía y ciudadano 
Antes de exponer en qué consisten las nuevas ciudadanías, es preciso hacer una 

revisión inicial con respecto al concepto de ciudadanía. Según la Real Academia Española se 

refiere a la “cualidad y derecho de ciudadano”, el “conjunto de los ciudadanos de un pueblo o 

nación” y el “comportamiento propio de un buen ciudadano” (DRAE, 2019). Si tenemos en 

cuenta que el concepto de ciudadanía varía de acuerdo con el momento histórico, se 

considera pertinente hacer una revisión de la evolución que ha seguido el término entrelazado 

con la noción de ciudadano que, tal y como se pudo ver en la definición actual de ciudadanía, 

se encuentran estrechamente relacionados. 

Según Pérez (1989) “el término ciudadanía procede etimológicamente del vocablo 

latino ‘cives’ (ciudadano), que designa la posición del individuo en la ‘civitas’ (ciudad)” 

(p.183). La idea de ciudadanía se remonta a la Grecia clásica donde se consideraba que 

aquellos individuos que se mantuvieran al margen de la participación política en la ciudad 

serían desposeídos de su humanidad quedando reducidos a la condición de bestias (Pérez, 

1989). En palabras de Valderrama (citado por Orellana y Muñoz, 2019) “el término 

“ciudadanía” se remonta a la antigüedad clásica, a la tradición política del ‘polites’ griego y 

la tradición jurídica del ‘civis’ romano. Del mismo modo Cortina (1997) aporta que en esta 

época el ser ciudadano significaba ser un miembro activo partícipe de los asuntos públicos, 

diciendo “el ciudadano es (...) el que se ocupa de las cuestiones públicas y no se contenta con 

dedicarse a sus asuntos privados” (p.39). Cortina (1997) complementa la idea anterior 

mencionando la importancia de la deliberación en los asuntos públicos, considerando está 

como el procedimiento más adecuado para tratar los asuntos públicos, siendo esta más 

efectiva que la violencia, la imposición y la votación “que no es sino el recurso último, 

cuando ya se ha empleado convenientemente la fuerza de la palabra” (p.39). Siguiendo la 

misma línea Cox, Magendzo, Muñoz y Rendón (citados por Orellana y Muñoz,2016) parten 

de la idea de que “el ciudadano es una persona capaz de participar en política o, en otros 

términos, de ejercer poder en cualquiera de sus múltiples formas y ámbitos” (p.139). Así 

mismo declaran que el “concepto de ciudadano con el de sujeto político no nace de un acto 

declarativo, sino que es producto de la sociedad, es decir, actúa dentro de ella y dirige su 

acción política hacia ella” (p.139). Dicho de otro modo, el ser ciudadano no es solo la 

relación entre individuo y Estado, sino que implica también la capacidad de existir en 

sociedad. 
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Giraldo (2015) menciona que el primero en formular una tesis sobre la idea de 

ciudadanía fue Aristóteles al declarar que “el ciudadano es aquel que gobierna y a la vez es 

gobernado” (p.80). De igual manera Giraldo (2015) expresa que según Aristóteles “el hombre 

es un ser que vive en la ciudad, la cual estaba conformada por una unidad política (Estado) y 

un conjunto de personas que en ella vivían, a quienes se les denominaba polites, noción 

parecida a la de ciudadano en la actualidad” (p.80). En la época de Aristóteles las bases de la 

ciudadanía eran restringidas y estaban sustentadas en los lazos consanguíneos. Pérez Luño 

(1989) sostiene que el concepto tuvo su primera transformación durante el imperio romano en 

el cual la primacía de la idea de “ciudad” fue notablemente superior a la de Grecia. Desde 

entonces, tanto histórica como etimológicamente el concepto de ciudadanía se asocia al 

vínculo del individuo con su ciudad (Giraldo, 2015). Arango (citado por Giraldo 2015), 

asegura que “la ciudadanía fue un privilegio que solamente estaba permitido a los hombres 

libres; entendiendo por libres a aquellos que podían y debían contribuir económica o 

militarmente al sostenimiento de la ciudad” (p.80). Al mismo tiempo Parada (citado por 

Giraldo, 2015) mantiene que “la ciudadanía no se extendía a los extranjeros, ni a las mujeres, 

ni a los sirvientes, ya que eran seres considerados como esclavos; estos últimos ni siquiera 

alcanzaban la categoría de personas, sino que eran asimilados como cosas” (p.80). 

Horrach (citado en Giraldo, 2015) mantiene que, tras la caída del imperio romano, la 

práctica de la ciudadanía no reapareció hasta el Renacimiento, en las ciudades-repúblicas 

italianas. En el siglo XVIII debido a las ideas de la ilustración se produjo un resurgimiento de 

la democracia y de las luchas sociales y así, surge un nuevo lenguaje político con énfasis en 

los derechos humanos el cual fue plasmado a partir de la revolución americana y la francesa.  

La primera revolución junto con la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 

el año 1776, y la segunda con la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano en el año 1789 (Giraldo, 2015). 

De estos fenómenos sociales y políticos se desprendieron dos perspectivas de 

pensamiento que se convirtieron en las dos principales tradiciones políticas del hemisferio 

occidental: el republicanismo y el liberalismo (Giraldo, 2015). En Cortina (citado en 

Ramírez, 1999) también se encuentran estas modalidades de ciudadanía basadas en las 

tradiciones liberal y en la republicana. El ideal liberal se centra en la autonomía de cada 

sujeto ya que este es el único que puede exigir sus derechos a través de su titularidad como 

ciudadano; por lo tanto, él actúa bajo la ley y espera su protección. Por otro lado, se encuentra 

el punto de vista republicano en el que se concibe la ciudadanía como el nexo entre el 
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individuo y la comunidad política, en consecuencia, el ciudadano es parte de ella y al sentirse 

miembro de esta busca el bien común. En virtud de lo anterior, el ciudadano se hace 

responsable de participar activamente en las deliberaciones de la sociedad y de las decisiones 

públicas.                                                                                                                                  

 A principios del siglo XX el desarrollo de los Estados de Bienestar hizo factible la 

globalización de los derechos socioeconómicos y sindicales, lo cual generó la expansión e 

incorporación de estos al concepto de ciudadanía, de modo que el nivel de vida de las 

poblaciones incrementó (Giraldo, 2015). En la década de los cincuenta una concepción 

diferente de ciudadanía pasó a llamarse “ciudadanía social” por el sociólogo T.H Marshall, 

quien criticó la teoría tradicional liberal individualista (Giraldo, 2015). Su crítica consiste en 

evidenciar que la ciudadanía era una institución de dos caras: por un lado, se presentaba como 

una ciudadanía con igualdad legal y política, pero por el otro existía una clara e injustificada 

desigualdad material. Esta incongruencia es llamada “déficit de ciudadanía” la cual es 

definida como un estado en donde se tiene el derecho, pero no se alcanzan sus beneficios. 

(Moreno, 2003). Para seguir con la idea de Marshall (citado en Giraldo, 2015), este propone 

como solución que la ciudadanía no debía restringirse al reconocimiento en papel de los 

derechos políticos, sino que debería integrar una dimensión social que permitiera un 

verdadero uso efectivo de los derechos y las garantías, económicas y culturales.                       

Según Ferro (2009) Marshall también comprende que la ciudadanía se diferencia de 

los derechos humanos pues estos son universales, mientras que la ciudadanía se refiere a los 

derechos específicos de una sociedad en particular. Sin embargo, cabe aclarar que la 

ciudadanía no es lo suficientemente específica para ser atribuible a un solo individuo, sino 

que esta es aplicada a diversas sociedades: 

La evolución analizada por Marshall da cuenta de cómo la ciudadanía pasó de ser un 

término específico, relacionado con los derechos civiles y políticos a uno de tipo genérico, 

que indica una clase de derechos que comprende a varias especificaciones. Ahora bien, en la 

medida en que los derechos del ciudadano —a diferencia de los derechos humanos, que son 

universales— son necesariamente particulares, es decir, corresponden a los miembros de cada 

civitas, no son atribuibles a las personas en cuanto tales” (Ferro, 2009, p.102). 

Para Marshall la ciudadanía es un status otorgado a aquellas personas consideradas 

miembros de “pleno derecho” dentro de una comunidad, siendo considerados todos los 

individuos poseedores de ese status como iguales con lo referente a derechos y deberes 

(Marshall,1998). No obstante, hace la aclaración que, para poder ser considerados como tales, 
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debían pertenecer a los tres tipos de ciudadanía descritas como: aquella que comprende los 

derechos y libertades individuales (ciudadanía civil), la que incluye los derechos políticos 

(ciudadanía política) y la que contiene todos los derechos económicos, sociales y culturales 

(ciudadanía social).  Por esta razón se generó la idea de que en aras de ejercer en plenitud los 

derechos sociales y políticos es necesario unas condiciones materiales (Giraldo, 2015). 

El Estado de bienestar empezó a sucumbir debido a que estaba fundamentado en un 

concepto de sociedad homogénea acorde con la época, donde se tenía una idea uniforme de 

familia. Es decir, el canon de familia estaba conformado por padre (trabajador), madre (ama 

de la casa) e hijos. Este modelo socioeconómico no contemplaba las nuevas estructuras de 

familia que han ido surgiendo a lo largo de los años. Además, la dinámica de la dimensión 

laboral se vio permeada por estos cambios: por ejemplo, con el ingreso de la mujer al trabajo, 

en contraste con el imaginario previo donde el hombre era el único proveedor económico del 

hogar (2010, Uroz). Estas modificaciones también generaron nuevas situaciones de 

precariedad que no se habían considerado como producto de la implementación de este 

sistema. “Ante la incapacidad de mantener o generar un modelo de desarrollo con énfasis en 

lo social se acordó la desaparición progresiva del concepto de Estado de Bienestar” (Giraldo, 

2015, p.81). Lo anterior produjo la reducción de los derechos y servicios sociales que venían 

dentro de este modelo. Por esta razón el concepto de ciudadanía, que se encontraba ligado al 

cumplimiento de estos derechos y servicios sociales entró en análisis y cuestionamiento 

(Giraldo, 2015). Así mismo eclosionan nuevas formas de identidad junto con complejas 

dinámicas de convivencia que distan de los antiguos marcos nacionales y políticos, lo cual 

llevó a instaurar una nueva forma de ciudadanía (Giraldo, 2015). 

A finales del siglo XX tras la caída del Estado de bienestar, la segunda guerra mundial 

y el establecimiento de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) junto con la 

consagración universal de los derechos humanos, en los países industrializados se estableció 

una democracia compuesta y una economía mixta conocida como la “época dorada del 

capitalismo del bienestar”.  

Con respecto a los paradigmas modernos de ciudadanía el autor menciona tres 

modelos los cuales se consagraron como las bases de la historia sociopolítica de las naciones 

en la actualidad; el liberalismo, el republicano y el comunitarista. A partir del diálogo entre 

las distintas tradiciones se desarrolló la moderna concepción de ciudadanía “como un 

proyecto de institucionalización progresiva de derechos, libertades y responsabilidades, por 
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un lado, y de confianzas, compromisos y redes de cooperación, por el otro” (Giraldo, 2015, 

p.81). 

A modo de cierre y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente Quesada (cómo se 

citó en Giraldo, 2015) comprende la ciudadanía compuesta por tres esferas principales: 1) 

Titularidad: el individuo es titular de derechos y deberes; 2) Condición política: se concibe 

como la potestad de participar e intervenir en las decisiones políticas y públicas; 3) Identidad: 

pertenencia a una comunidad determinada, con una historia y unos rasgos étnicos o culturales 

propios. 

La ciudadanía tal y como se ha comentado hasta el momento, es un concepto 

construido socio-históricamente, el cual a través de los años ha sido generador de distintas 

controversias asociadas a la relación que tiene este concepto con los intereses políticos, 

económicos, sociales y culturales relativos a determinados contextos. En la actualidad se 

tiene un “renovado” interés por este significado debido a las características de la época 

vigente, por lo que elementos como el multiculturalismo, la violencia, la migración 

indiscriminada y el neoliberalismo entre otros factores, requieren un cambio de enfoque 

(Giraldo, 2015). 

El concepto de ciudadanía se ha transformado en sincronía con la relación existente 

entre los individuos y el poder (Giraldo, 2015).  En la historia de Occidente se han construido 

dos concepciones de ciudadanía: ciudadanía como actividad y como condición. La primera 

define la ciudadanía como forma de vida, es decir, como manera de relacionarse en la 

cotidianidad. Dentro de este pensamiento tanto individuos como colectivos se legitiman 

cuando actúan como ciudadanos haciendo participación de la vida política de sus países. La 

segunda concepción (la condición ciudadana) nace y se desarrolla con el pensamiento liberal, 

en la época de las revoluciones. Arango (citado en Giraldo, 2015) da cuenta de una 

concepción más moderna en la que la ciudadanía representa la dotación de derechos que 

competen al ciudadano en las democracias contemporáneas. De lo anterior se puede decir que 

la ciudadanía contemporánea exige el cumplimiento de los derechos del mismo modo en que 

se vela por la promulgación legal de estos.  

Por otro lado, Cortina (citado por Ramírez, 1999) declara que la ciudadanía 

“representa el punto de unión entre la razón sentiente de cualquier persona y las leyes y los 

valores” (p. 236) lo que puede entenderse como el nexo entre sentimientos racionales tales 

como el sentido de pertenencia con una comunidad y el sentido de justicia dentro de la 

misma. En adición a lo anterior también se concibe la ciudadanía como “un concepto 
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“mediador” entre las exigencias liberales de justicia y las comunitarias de pertenencia, 

significa igualdad de los ciudadanos en dignidad y disponibilidad a comprometerse en la cosa 

pública” (p.236). Por esta razón considera que la ciudadanía es “el reconocimiento de la 

sociedad hacia sus miembros y la consecuente adhesión, por parte de éstos a los proyectos 

comunes, solo quien se siente reconocido por una comunidad puede sentirse motivado para 

integrarse activamente a ella” (p.236). 

Ciudadanía y Nacionalidad 
Horrach (como se citó en Giraldo, 2015) aclara que los conceptos de ciudadanía y 

nacionalidad no tienen el mismo significado: “la nacionalidad es una condición de 

sometimiento político de una persona a un Estado determinado (por nacimiento o 

vinculación)” (p.84). Al igual que comprende la ciudadanía como “la calidad que adquiere el 

que, teniendo una nacionalidad y habiendo cumplido las condiciones legales requeridas, 

asume el ejercicio de los derechos y deberes políticos correspondientes” (p. 84). De lo 

anterior se puede inferir que la nacionalidad puede existir sin ciudadanía; sin embargo, no 

puede existir ciudadanía sin nacionalidad, tal y como se puede ver en caso de los más jóvenes 

y cualquier otro individuo que por alguna razón, a pesar de pertenecer al Estado no pueden 

ejercer sus derechos políticos. 

Ciudadanía y sentido de pertenencia 
En palabras de Lizcano (2012) el sentido de pertenencia es un sentimiento que 

provoca en parte el concepto de ciudadano, ciudadanía y civismo, a la par en que este 

representa el sentido de “unión” y “separación” entre individuos y colectivos, en medida de 

que este “cohesiona a los integrantes de una misma colectividad, pero, al mismo tiempo, los 

separa, inexorablemente, de quienes no pertenecen a ella” (p.3). Así mismo comenta que la 

diferenciación de colectividades, la inclusión dentro de la exclusión, “implica que los 

integrantes dentro de los colectivos tengan un estatus diferenciado, lo que a su vez refuerza la 

cohesión al interior de la colectividad y su separación de las otras colectividades” (p.3).  

La diferenciación generada a partir del sentimiento de pertenencia permite entonces 

distinguir el estatus entre “ciudadanos pertenecientes del grupo” y extraños, es decir “estatus 

común de ciudadanos que los separa de los ciudadanos de otras colectividades” (Lizcano, 

2012, p.3). Al mismo tiempo en que dentro de una misma colectividad, el estatus se presenta 

a modo de diferenciar individuos de distintos hábitats. De esta manera plantea dos tipos de 

ciudadanía dependiendo del grado de autonomía presentado por los colectivos: El amplio y el 

restringido. También llamados ciudadanía de colectivos soberanos y ciudadanía de colectivos 
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políticamente dependientes, indicando que existen términos de ciudadanía que hacen alusión 

al colectivo en su totalidad, mientras que otras se refieren a la ciudadanía en “sentido 

restringido”, es decir, que se refieren a una porción de la población excluyendo a otras en el 

proceso (Lizcano, 2012). 

Dentro de las filas de excluidos suelen estar: niños (los jóvenes), mujeres, los estratos 

sociales de menor ingreso y los delincuentes. En el sentido de ciudadanía que acuña a todos 

los individuos dentro de la colectividad, en las colectividades soberanas la diferenciación que 

se hace es aquella entre quienes se encuentran dentro del grupo y aquellos que no, es decir, 

“pertenecientes y no pertenecientes” razón por la cual no se establecen diferencias en el 

interior, es decir, todos los ciudadanos tienen el mismo estatus (Lizcano, 2012). Por otro lado, 

en las políticamente dependientes, se define al ciudadano como alguien que realiza 

distinciones entre los pertenecientes del colectivo otorgando estatus diferentes a aquellos que 

hacen parte de las ciudades y los del campo. Dicho de otro modo, el sentido restringido de 

ciudadanía “proviene de la enunciación de las características que deben tener los habitantes 

de una colectividad para poder ser considerados como ciudadanos” (Lizcano, 2012, p.3). 

Ciudadanía afrocolombiana 

Estimaciones recientes muestran que, de la población total del país, las llamadas 

“comunidades negras” representan el 20 por ciento, lo que equivale casi a 8 millones de 

personas. Una de las razones por la que se reabrió el debate de las minorías étnicas en 

Colombia fue la revolución jurídica y política trazada tras la nueva Carta Magna del país, 

mejor conocida como la constitución de 1991 en la cual se reconoce “el carácter pluriétnico y 

cultural de la sociedad y la institucionalización del multiculturalismo en la constitución de la 

ciudadanía” es decir, en la relación Estado- ciudadanos hasta el “fundamento de la ciudadanía 

(Barbary, 2001, p.1). En Colombia como en otros países de Latinoamérica se encuentra en 

proceso de redefinir el espacio y la condición de poblaciones indígenas y afrocolombianas 

dentro de la sociedad mayoritariamente mestiza (Barbary, 2001). 

Sobre la población afrocolombiana tanto el factor migratorio y el de la urbanización 

masiva tienen un rol primordial “en las dinámicas de construcción de nuevas identidades 

étnicas y de reivindicación ciudadana, y en su diferenciación según los contextos locales y 

regionales” (Barbary, 2001, p.1) se comenta que las formas de afirmación de identidad son 

diferentes para la población afrocolombiana de la región pacífica a la región atlántica. 

El estigma sobre la población afrodescendiente en Colombia sigue marcado dentro de 

la sociedad vigente, “las herencias de la esclavitud y de la sociedad colonial (exclusión 
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territorial, marginalización social, económica y política)” (Barbary, 2001, p.2). Se desprende 

el concepto de “invisibilización histórica” de la población negra en Colombia, la cual 

actualmente es enfrentada por los defensores de la afrocolombianidad, estudiosos como 

Friedemann, Arocha y otros, cuyos estudios tuvieron incidencia en la nueva movilización 

social y política de las poblaciones afrocolombianas. 

       Ciudadanía Juvenil 

García y Lukes (citado en Silva, Cristancho, Parra, Quevedo y Rodríguez, 2014) en la 

actualidad se trata de construir nuevos significados de ciudadanía de manera en que este 

pueda cubrir los desplazamientos de los paradigmas vigentes, ofreciendo una concepción de 

justicia que comprenda las diversas formas de construcción de identidad, la justicia 

redistributiva y la participación democrática. Con respecto a la ciudadanía juvenil, los autores 

Alvarado y Vommaro (citados en Silva-Nova, Cristancho, Parra, Quevedo y Rodríguez, 

2014) afirman que se caracteriza por la emergencia de distintas formas de participación y 

expresión política, los cuales rompen con los paradigmas tradicionales, de esta manera 

apoyan a la construcción de nuevas ciudadanías “más incluyentes y democráticas”. Este 

pensamiento puede relacionarse con el de Benedicto y Morán (citados en Giraldo, 2015) 

cuando mencionan que el modelo impuesto durante los últimos años (en las sociedades más 

desarrolladas) es el causante de que “cada vez les sea más difícil a los jóvenes acceder a su 

condición de ciudadanos, la cual sigue estando estrechamente vinculada a la autonomía que 

proporciona la independencia económica y la emancipación familiar” (p. 86). Por este 

motivo, los jóvenes encuentran métodos alternos de ejercer su ciudadanía, como lo es, según 

Acosta y Barbosa (citado en Giraldo, 2015) la participación a través de festivales de arte, 

movimientos populares, manifestaciones culturales o artísticas, etc. Es decir, expresan su 

ciudadanía a través de diferentes espacios caracterizados por generar alianzas y crean sus 

propias jerarquías en aras de construir su mundo. De esta manera puede entenderse la 

participación ciudadana juvenil como algo que va más allá de ser una forma de expresar el 

empoderamiento frente a los adultos, “sino que deben reconocerse sus propias formas de 

construcción social y las transformaciones y expresiones en que se basan sus identidades, 

orientaciones y modos de actuar” (Giraldo, 2015, p.86). 

Nuevas formas y expresiones de ciudadanías 
Wills (2002) menciona que las nuevas ciudadanías apostarán por un nuevo 

entendimiento o comprensión de la igualdad. No se trataría entonces de que los sujetos 

buscarán llegar a un ideal de lo que deberían ser o cómo deberían ser, es decir, ser iguales al 
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sujeto de derechos, sino que se buscaría una igualdad entre distintos. Si es así, se habla de 

diferencias y no de desigualdades buscando una equivalencia que no considere a sujetos 

inferiores o superiores de otros. Esto implica que también se acepte la existencia de otras 

maneras de razonar lo cual trae cambios en la participación en la esfera del debate público. 

Adicionalmente, Wills (2002) expone que en las nuevas ciudadanías es evidente el 

cambio hacia una aceptación de racionalidades diversas en vez de una razón universal. Esto 

implica una transformación en la agenda pública, donde esta no será definida por unos pocos 

dado que nuevas voces empiezan a permear y tener acceso a ella. Así mismo, la esfera 

privada empieza a poder ser politizada y sujeta a arreglos sociales, de esta manera los 

conflictos se rigen también por los principios básicos que regulan lo público. Por lo cual, 

aunque existan diversas formas de actuar en el mundo privado, “el nuevo concepto de 

ciudadanía exige la democracia en la calle y en la casa” (p. 23). 

Por otra parte, Wills (2002) menciona que igualmente en las nuevas ciudadanías la 

igualdad ya no es aplicada para unos pocos privilegiados sino se universaliza el derecho a 

esta, fomentando dentro de las instituciones que se evite el trato discriminatorio y se 

promueva activamente la igualdad. A modo de ejemplo, esto se vería en la definición del 

Estado Colombiano como un estado social de derecho, en donde el cúmulo institucional 

estaría obligado a promover activamente la justicia social y el cumplimiento de los derechos 

personales y colectivos.  

De acuerdo con todo lo anterior, Wills (2002) explica que existen tres 

desplazamientos fundamentales característicos del traslado de viejas a nuevas ciudadanías: El 

primero es el paso de una ciudadanía-homogeneización en la que se buscaba llegar o 

asimilarse al modelo de ciudadano virtuoso burgués, a la ciudadanía-diversidad donde se 

entiende que la diversidad no es sinónimo de pérdida de igualdad y de participación política. 

El segundo, es el desplazamiento de la ciudadanía exclusivamente pública a una ciudadanía 

integral en donde lo que se requiere para ser un buen ciudadano no se exige únicamente en la 

esfera pública sino también en la privada, se conforma entonces un código de 

comportamientos que rigen en todas las esferas lo que implica que todos, no solo los varones, 

deben ser tratados por igual en todos los ámbitos. Esto conlleva a una difuminación de la 

línea tajante entre ambas esferas, permitiendo que trascienda el ejercicio de ciudadanía y la 

lucha política de la esfera pública a la privada y un interés por ganar posicionamiento como 

sujeto político en las relaciones cotidianas. Por último, la ciudadanía neutral cambia a una 

ciudadanía pro-equidad social de tal manera que el Estado pasa de pedir apenas un trato 
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equivalente por parte de las instituciones ante los ciudadanos, a exigir y promover 

activamente la equidad social para así garantizar los derechos sociales y económicos de todos 

los ciudadanos. 

Finalmente, a partir de lo investigado se determinó un concepto propio de Nuevas 

Ciudadanías pues los trabajos bibliográficos consultados no lo definen explícitamente. De 

esta manera se considera que las Nuevas Ciudadanías son aquellas que nacen a partir del 

cuestionamiento hacia la estructura social y política establecida. Estas se caracterizan por la 

construcción de identidad a partir del otro, entendiendo que la diferencia no implica 

desigualdad, sino que hay que configurarse desde la diversidad. De esta manera las Nuevas 

Ciudadanías procuran dar su lugar a las poblaciones estigmatizadas, segregadas e 

invisibilizadas para que ejerzan como sujetos de derecho. Una vez estos empiezan a ser 

sujetos más activos, adquieren y así generan un proceso continuo entre reconocimiento y 

actividad política. 

Así mismo, en esta ciudadanía se va configurando un código de comportamientos 

propios de un buen ciudadano y el sujeto se preocupa por no sólo comportarse como tal en la 

esfera pública sino también en la privada, lo que implica también una lucha por el 

reconocimiento de los derechos y del sujeto política en las dos esferas. Es una ciudadanía que 

se preocupa por la equidad social, por promover dentro de ella que todos los sujetos posean y 

disfruten plenamente de sus derechos. Es decir, que, si los derechos están escritos en papel, 

sean efectivos en la cotidianidad. 

Objetivo general 
Identificar las diferentes comprensiones acerca del concepto de Nuevas Ciudadanías 

en los trabajos de grado del grupo de investigación “GyNC” de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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Metodología 
Tipo de estudio  
Este es un estudio con enfoque cualitativo puesto que busca situarse desde el punto de 

vista del otro, para trabajar de manera inductiva a partir de los datos recogidos. De esta forma 

se parte de lo particular, sumando varios particulares, para ir a un nivel mayor de 

inteligibilidad (Echeverría, 2005, p.06). En el trabajo propio del análisis cualitativo, el 

tratamiento analítico busca generar las posibilidades de síntesis e interpretación. En este 

sentido, el análisis implica una de-construcción de sentido, pone de manifiesto un sentido 

latente; mientras por su parte la interpretación conlleva una reconstrucción del sentido. Los 

datos son vistos, entonces, como sentidos manifiestos que son interrogados para de-

construirlos (respecto de la interpretación), y para someterlos a la aplicación de una estructura 

unitaria (analítica) que permite distinguir sus componentes (respecto de la síntesis) 

(Echeverría, 2005, p.07).  
Ahora bien, en atención a lo anterior el análisis cualitativo por categorías distingue, 

separa y prioriza elementos de los discursos vertidos en la medida que se orienta a reconocer 

las diferentes posiciones, opiniones y versiones de los sujetos en cuanto a su propia 

observación y mirada en relación con la temática que orienta la pregunta de investigación 

(Echeverría, 2005, p.07-08). Asumimos entonces el rol de observadores -de estos otros 

observadores- que buscan ir develando estos discursos. Por ende, se reconoce que la labor 

interpretativa del analista cualitativo supone y requiere de las subjetividades que se 

despliegan en el texto y su análisis, para ir formando un nuevo texto (los resultados y 

conclusiones) donde el investigador se hace cargo de su participación y rol de (co)constructor 

(Echeverría, 2005, p.08).  

     Echeverría (2005) afirma: “Dentro del ámbito del análisis cualitativo, se utiliza un 

análisis por categorías cuando no se busca reconstituir el discurso social en su conjunto y 

globalidad, sino más bien rescatar temáticas, ideas y sentires que se encuentran presenten en 

las narrativas recogidas” (p.09). 

 Por otro lado, se considera importante mencionar que el presente análisis cualitativo 

se hace a partir de la investigación documental de los trabajos de grado del grupo Géneros y 

Nuevas Ciudadanías. La investigación documental se basa en una serie de métodos y técnicas 

de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los 

documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente 
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argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda instancia 

(Tancara,1993). 

Finalmente, el alcance de este trabajo es descriptivo dado que el objetivo de la 

investigación es describir qué comprenden por nuevas ciudadanías los trabajos de grado del 

grupo GyNC sin poder establecer relaciones de causa y efecto. 

Muestra 

En un primer momento se revisaron sesenta (60) trabajos de grado realizados entre los 

años 2011 a 2018 dirigidos por los profesores pertenecientes al grupo de investigación: Adira 

Amaya (AM), María Margarita Echeverri (EC), Martín Emilio Gáfaro Barrera (GA), Nohema 

Eugenia Hernández Guevara (HE), Carol Pavajeau Delgado (PA), María Lucía Rapacci 

Gómez (PA) y Marcela Rodríguez Díaz (RO). No obstante, se encontró que, de la muestra 

inicial, solo veintidós (22) investigaciones se asociaban al tema de “nuevas ciudadanías” (ver 

anexo 1) 

Procedimiento                                                                                                                                                                  
Tras el planteamiento del problema de investigación se realizó una revisión 

bibliográfica donde se tuvieron en cuenta varios autores y sus aportes con respecto a la 

evolución del concepto de ciudadanía a lo largo de la historia. Después de recopilar 

información al respecto, se procedió a realizar la matriz de análisis basada en los 

planteamientos de Wills (2002) acerca del desplazamiento de viejas hacia nuevas ciudadanías 

que se encuentra en el marco teórico. En este sentido se plantearon dos categorías principales 

(viejas y nuevas ciudadanías) las cuales a su vez se subcategorizan en: homogeneización, 

pública, neutral y diversidad, integral, pro-equidad social respectivamente como refleja la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 

 Categorías de análisis 

Viejas ciudadanías Nuevas ciudadanías 

Homogeneización Pública Neutral Diversidad Integral Pro-equidad 

social 
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Existe un único y 

universal ideal de 

ciudadano y hay 

que buscar ser 

igual a él 

-Leyes 

definidas 

por unos 

pocos 

-Claro 

límite 

entre la 

esfera 

pública y 

privada 

-Apenas se 

exige 

igualdad 

-Solo los 

privilegiados 

gozan 

plenamente 

de los 

derechos 

 

-Busca 

igualdad 

entre 

distintos 

-No 

considera 

sujetos 

inferiores o 

superiores a 

otros 

-

Construcción 

a partir del 

otro 

-Nuevas 

voces 

empiezan a 

tener espacio 

de 

participación 

-Se desdibuja 

la línea entre 

lo público y 

lo privado: 

aquello que 

se exigía 

únicamente 

en lo público 

ahora se 

espera en lo 

privado. 

-Todos 

gozan por 

igual de los 

derechos  

-Se 

promueve la 

equidad 

social en 

todas las 

instituciones 

Estas categorías reflejan el supuesto desplazamiento que se ha presentado en la sociedad. En 

primer lugar, la ciudadanía ha pasado de ser homogeneizante a reconocer la diversidad sin 

perder el derecho a la igualdad. En segundo lugar, la ciudadanía pasa de establecer una amplia 

brecha entre la esfera pública y la esfera privada, casi como dos dimensiones independientes, 

a desdibujar su límite configurándose como una sola. En tercer lugar, se evidencia un estado 

que apenas se preocupa por la igualdad a un estado que promueve la equidad social.  

A partir de la lectura de los veintidós (22) trabajos de grado, se seleccionaron los 

fragmentos pertinentes que hicieran referencia a viejas y/o nuevas ciudadanías, categorizadas 

en la matriz mencionada. Es preciso mencionar que durante la lectura surgieron categorías 

(emergentes) como: identidad, sujeto político, contexto sociocultural y movimientos sociales. 

Tras una exhaustiva categorización se procedió a realizar el análisis de los resultados y por 

último la discusión.        
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Análisis de Resultados 
A partir de la lectura y la respectiva categorización en la matriz de análisis, se 

encontró que las investigaciones en los diferentes trabajos de grado se enfocan en los 

siguientes temas:  negritudes, juventud (niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos) 

consumidores de sustancias psicoactivas, población paramilitar, consumidor racional, 

familias de desaparecidos y otras víctimas del conflicto armado. A continuación, se explicará 

cada categoría de análisis de acuerdo con los temas mencionados previamente. 

Negritudes 
Desde la época colonial la población negra ha sufrido de racismo, discriminación, 

exclusión e invisibilización: "La historia de los Pueblos Negros en Colombia, desde la 

llegada de las africanas y los africanos al continente americano, bien podría resumirse en 

palabras como racismo, discriminación, exclusión, pérdida de identidad y pérdida del 

territorio"(AM-03, p.7). Según lo encontrado en los trabajos de grado esta comunidad se ha 

visto obligada a resignificar su etnia en el presente ya que el imaginario colectivo de esta 

población aún se ve influenciada por la historia colonial en la que la dinámica social ubicaba 

al pueblo afrodescendiente en una posición de subordinación con respecto al hombre 

europeo, educado y católico, y por el otro al esclavo negro y analfabeta. Como se evidencia 

en el siguiente fragmento: 

Siguiendo por este rumbo, en Palacios Preciado (1989) se reconoce la manera en que 

los esclavistas utilizaron argumentos ideológicos y materiales de xenofobia y 

superioridad, para despojar a los africanos de sus tierras, justificando su 

“inferioridad”, relacionada a un supuesto “atraso cultural”, donde hombres y mujeres 

africanos quedan atravesados en sus cuerpos como bárbaros, animales, seres inferiores 

y fuertes, que les ayudarían a forjar su proyecto capitalista (Azopardo Gutiérrez, 

1980). En otras palabras, se les otorgaba una identidad hegemónica, donde el hecho de 

tener una diferencia (como el color de piel y su divergencia cultural), “justificó” el 

derecho a proclamarlos como bienes, enmarcando la negritud en los procesos de 

violencia directa, cultural y estructural (Galtung, 2004). (EC-02, p.51). 

 Este componente histórico entonces influye en gran medida en la configuración de un 

arquetipo que determina la aceptación o el rechazo social -principalmente rechazo- de estos 

individuos provenientes de la costa pacífica y atlántica, específicamente en ciudades centrales 

como la ciudad de Bogotá entre otras regiones del país. Esta dinámica social genera entonces 

la homogeneización de esta comunidad, lo que los obliga a acoplarse y a conformarse en un 
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estigma social que los castiga dejando atrás sus costumbres, tradiciones y territorio, 

negándoles la oportunidad de resignificar su historia y cultura como lo expone la siguiente 

cita encontrada:  

A nivel ‘micro’, el desinterés de la sociedad por el reconocimiento de los grandes 

aportes de ‘lo negro’, está representado en las niñas y niños negros que, a diario, son 

discriminados en sus escuelas -además, por falta de contenidos pedagógicos y 

educativos con enfoque étnico-; los hombres negros que son estigmatizados y 

etiquetados en las calles de las grandes urbes (Jabardo, 2012), y las mujeres negras 

que, en su mayoría, son contratadas para realizar trabajos serviles, y quienes intentan a 

todo costo, modificar su color de piel y cabello, para parecerse cada vez más al ideal 

europeo de mujer blanca o, siquiera, mestiza, como lo advirtieron en su momento 

autoras como Friedemann (1993). (AM-03, p.7) 

Este fragmento también lo explica:  

Igualmente, desde Restrepo (2011) es importante comprender la región del Pacífico 

históricamente, puesto que, durante el proceso de colonización era vista como una 

región inhóspita y malsana, así́ como también es considerada como una región de 

riquezas llevándonos a pensar la noción de frontera en una acepción más simbólica 

del territorio. En esta medida “(...) lo que hoy llamamos Pacífico es borrado del mapa 

en el siglo XIX, no se le tiene en cuenta ni se registra dentro del proyecto de 

construcción de nación. El proyecto de nación es marcado andino centrado, el pacífico 

fue ignorado como un elemento constitutivo del proyecto de construcción nacional 

tanto en el plano simbólico e imaginario como en el terreno fáctico institucional” 

(Restrepo, 2011, p. 243)." (EC-02, p.53) 

Esta carencia de aceptación no solo ha entorpecido la evolución cultural de esta etnia, 

sino también la evolución constitucional de la misma, pues desde tiempos remotos Colombia 

ha decidido construir su historia desconociendo e ignorando a esta comunidad como parte de 

sí misma. Decide entonces “adoptar” a estos individuos pues debían ser civilizados y 

evangelizados ya que presentaban un atraso en la evolución humana. Fue hasta al año 1812 

que en la Constitución de Cartagena se consideró a los esclavos como “nuevos ciudadanos”. 

Sin embargo, esto involucra una serie de condiciones que dificultaron el reconocimiento 

político retrasando este proceso durante décadas. Aun así, es importante mencionar que la 

configuración política de las comunidades evidentemente se construyó poco a poco, llegando 
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a la proclamación jurídica de reminiscencia social, cultural y territorial de esta etnia en la 

década de los noventa como se explica en el siguiente fragmento: 

Esta visibilización fue reconocida a nivel jurídico dentro del marco de la ley hasta el 

año 1993, en donde fueron declarados los derechos territoriales de los pobladores de 

comunidades negras asentadas, en especial, en la cuenca de pacífico; sin embargo, fue 

hasta el año 1999, cuando la dirección de asuntos para comunidades negras se 

redefinió́ en la dirección general para las comunidades negras, minorías étnicas y 

culturales, además, fueron creados los organismos consultivos de las organizaciones 

afrocolombianas para Bogotá́ y la comisión consultiva de alto nivel en lo que respecta 

a lo departamental y a lo regional." (EC-02, p.11) 

Sin embargo, aunque estas comunidades empiezan a adquirir espacio a nivel jurídico 

por las leyes que empiezan a reconocerlos como sujetos de derechos, muchas de estas leyes 

que supuestamente aceptan la diversidad, no tienen un alcance real provocando que se 

continúe discriminando y estigmatizando esta población como se evidencia en el siguiente 

fragmento:  

No obstante, aunque pareciera que las sociedades esclavistas en América ya no tienen 

vigencia en nuestros días, existen comunidades negras que, aun cuando son 

reconocidas en el papel, siguen sufriendo a causa del estigma y la discriminación 

étnico-racial que trajo el Nuevo Mundo (Cabezas, 2011; Jabardo, 2012), realidad de 

compleja comprensión “producto de una sociedad que se asume diversa pero que se 

niega a aceptar su propia diversidad” (Cassiani. En Cabezas, 2011, p. 19). (AM-03, 

p.7) 

Inclusive los censos que se realizaron durante el siglo XVIII y a principios del siglo 

XIX registraron estadísticas erróneas de la población colombiana puesto que se reunió en una 

sola descripción demográfica a las comunidades indígenas y afro, es decir, la imprecisión a la 

hora de reconocer las características de esta población desembocó en la homogeneización de 

la comunidad afro junto con la indígena produciendo datos incorrectos en la historia como se 

menciona a continuación:  

planteado para tener más claridades sobre las poblaciones colombianas y para 

establecer una cifra cercana que diera cuenta de cuál era la representatividad 

estadística de la población afro e indígena, materializó la posibilidad de incluir a la 

totalidad de personas que se auto-reconocían dentro de estos grupos y que 

representaban (y representan) un alto porcentaje de la población colombiana; no 
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obstante, esta inclusión se basó́ únicamente en la pertenencia étnica y cultural, 

dejando a un lado la identificación racial por rasgos físicos: “por eso numerosos 

afrocolombianos respondieron negativamente y no fueron registrados como tales por 

el censo. De allí́ la cifra inverosímil que arrojó el censo: solo 1.5% de los colombianos 

se auto reconocieron como afros” (ODR) (EC-02, p.44) 

 La creación de carreteras permitió a las comunidades negras asentadas en las costa 

atlántica y pacífica aventurarse hacia la zona central de Colombia con la esperanza de 

encontrar en ciudades como Bogotá mayor calidad de vida a causa del desplazamiento por el 

conflicto armado que ha estado presente por más de sesenta años. Se enfrentan ante una 

sociedad completamente distinta: una sociedad prisionera del trabajo, una sociedad donde el 

tiempo es oro, una sociedad que no se conoce, una sociedad individualista. Esta nueva forma 

de vida sostiene aún el arquetipo fundamentado en el color de piel promoviendo la 

discriminación y exclusión de la comunidad negra en diferentes dimensiones como en la 

esfera laboral, educativa y el género. De esta manera, el tránsito de lo rural a lo urbano se 

observa cómo los sujetos de distintas generaciones deben ajustar sus estilos de vida, 

prácticas, roles, creencias, modelos afectivos y económicos, a las nuevas dinámicas de las 

ciudades, debido a que no solamente se les estigmatiza y otroriza por el hecho de ser negro, 

sino también por ser desplazado: 

Igualmente, encontramos que subyace una división del trabajo desde el género el cual 

se encuentra atravesado por otras categorías interseccionales como la etnia, la clase 

socioeconómica y la generación, las cuales estructuran marcos referenciales que 

moldean y estructuran identidades en relación con su propio cuerpo y con los demás 

sujetos. Así́ pues, las identidades se reconfiguran desde una perspectiva de género 

cuando por ejemplo el trabajo para los hombres en la ciudad es destinado a la fuerza 

física y a ser el sustento económico del hogar, mientras que el de las mujeres parece 

estar destinado al servicio doméstico y cuidado de los hijos configurando trabajos que 

se encuentran dentro de la limitada lista de oportunidades laborales a los que pueden 

acceder estas poblaciones negras desplazadas debido también a las diferencias en las 

condiciones históricas, laborales, formas de educación y dinámicas que antes se 

hacían en el territorio del litoral Pacífico." (EC-02.68)” 

Esta cita también muestra lo explicado anteriormente: 

Siguiendo por este rumbo, evidenciamos desde una perspectiva interseccional la 

manera en que las personas entrevistadas narran la dificultad de conseguir trabajo, 
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debido a que se hace énfasis en el color de piel, los rasgos fenotípicos, el nivel 

educativo, y la condición socioeconómica para poder acceder a estas oportunidades 

laborales y quienes logran conseguir un trabajo, este tiende a ser desfavorable en 

cuanto a la retribución monetaria, horas de trabajo justo y condiciones dignas como se 

muestra a continuación en la estigmatización que se tiene del negro en el trabajo, 

cuestionando sus capacidades independientemente de sus cualificaciones, 

remitiéndonos a lógicas esclavistas frente a las negritudes. (HE-10, p.67) 

A partir de esta adversidad, la comunidad negra en la ciudad de Bogotá ha creado y 

encontrado diversas maneras de construir identidad puesto que las nuevas generaciones se 

ven interpeladas por la preocupación de ver la desaparición de su cultura y costumbres en la 

urbe. Entonces se transforma su acción política a través de movimientos políticos, grupos de 

baile, gastronomía y la música, es decir, cuando aceptan que su historia está cargada de 

connotaciones negativas, realizan una mirada más profunda reconociendo que hay toda una 

historia y cultura lista para ser escuchada, como se puede apreciar en el siguiente fragmento: 

A modo de cierre, puede concluirse que, hoy por hoy, las formas en que se organizan 

las comunidades negras y, el PCN en particular, no responden a organigramas 

comunes a otras organizaciones, sino que dan cuenta de unas dinámicas de 

relacionamiento distintas que tienen que ver con la africanía, la ancestralidad y la 

primacía de la construcción de pensamiento colectivo y encuentro con el otro, 

celebrando la identidad del ser negro, negra, ejerciendo su forma de comunidad por 

medio de las tradiciones comunicativas, musicales, gastronómicas, entre otras, y 

decidiendo sus propios destinos (AM-03, p.84) 

Cabe aclarar que la comunidad negra dentro de la ciudad de Bogotá también se ve 

permeada por las dinámicas urbanas, lo que igualmente ha contribuido en la construcción de 

esta nueva identidad: 

(...) podría decirse que no existen identidades fijas y homogéneas, puesto que no 

perduran en el tiempo o en las etapas del ciclo vital como esenciales, uniformes y 

estáticas, sino que se reconfiguran en marcos sociales, históricos y culturales de 

sentido, donde el sujeto vive procesos de subjetivación de su identidad por medio de 

múltiples elementos interseccionales como el género, la raza, la clase socioeconómica, 

y las maneras como narrativamente expresan su subjetividad y lo llevan a un proceso 

de diferenciación e identificación entre el, yo y el otro." (EC-02, p.26) 

De igual manera lo expresa la siguiente cita: 
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El tercer aspecto identitario abordado por Castells (1999), se llama identidad 

proyecto, que es cuando actores sociales basados en los materiales culturales que 

disponen, redefinen su posición en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación 

de toda la estructura social produciendo otros sentidos frente a su experiencia, creando 

proyectos de vida diferentes quizá́ basados en identidades resistentes, oprimidas, pero 

que tienen proyectos de identidad en expansión y transformación de la sociedad. 

(EC-02, p.30) 

Es decir, se producen formas de resistencias colectivas en comunidades contra la 

estigmatización. Y a la vez, se forman identidades de manera resiliente, desestabilizando 

juicios de valor e identidades homogeneizantes: 

En este sentido, siguiendo con Echeverri (2010) debe cuestionarse el término 

“segunda generación” en la medida, en que se integran sujetos que socializan por 

encima de la frontera, amarrando y vinculando a los sujetos a las historias de esas 

primeras generaciones que migraron, permitiéndoles a los individuos crear su propia 

identidad y narrar su propia historia. Complementando lo anterior, desde Berger & 

Luckmann (1993) cada sujeto posee una acumulación de “conocimientos” y 

realidades específicas, creados por una interrelación entre el organismo y su ambiente, 

en este sentido, los individuos están dotados de historicidad ubicados en un marco 

espaciotemporal que los configura." (HE-10, p.46) 

Estos movimientos colectivos a nivel social producen la visibilización de la población 

desde otra perspectiva, con el propósito de desligar este estigma social, agregando que tienen 

proyectos de identidad de expansión y transformación de la sociedad. Ahora, esta 

colectividad y resignificación tienen legitimación cuando hay una consideración política, 

social, económica y cultural que enfrentan estas poblaciones. 

Por otro lado, la lucha por el territorio constituyó un elemento importante para su 

conformación y consolidación como grupo étnico, pues se ignoraba anteriormente que parte 

de estos territorios tienen un significado cultural para ellos. Las movilizaciones por medio de 

manifestaciones y toma de espacios públicos permitió que se les reconociera la propiedad de 

territorios colectivos y la protección de su identidad cultural. Todo esto configuró una nueva 

forma de ciudadanía como se evidencia en el siguiente fragmento:  

Para Juliana Flórez (2004), lo anterior es una muestra de la forma en que el concepto 

de ciudadanía se redefine ya que, gracias a las prácticas culturales de las 

comunidades, se permitió a los hombres y las mujeres negras, ser ‘sujeto de derecho’ 
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en tanto han generado, y siguen generando vínculos con el territorio (Flórez, 2004). 

(AM-03, p. 56)  

Finalmente, para las comunidades negras también es importante la construcción a 

partir del otro: en primera instancia para evitar desconocer aquello que piensa el otro y en 

segunda instancia para construir una colectividad a partir del diálogo entre la diferencia y así 

llegar más fácilmente a consensos como se evidencia en la siguiente cita:  

Además de repensar-se la colectividad y la ancestralidad como parte importante de la 

lucha, el territorio permitió empezar a integrar la idea de que, incluso dentro de un 

mismo pueblo puede existir contradicción, disenso, diferencia y diversidad (Flórez, 

2004) lo cual significa que, en la experiencia de humanidad, “nos convoca lo esencial, 

pero nos separa según las dimensiones biológicas, culturales, sociales, de aprendizajes 

[...] que requieren comprensiones y abordajes específicos” (Muñoz, 2016, p. 17), por 

eso la definición pasa de ser Pueblo a ser Pueblos Negros que ponen a dialogar sus 

saberes (Charo) pues, como plantea Muñoz (2016), la diversidad en el ámbito social 

cobra vida siempre que permita afirmar las condiciones propias -individuales- de 

diferencia para así, construir lo colectivo (Muñoz, 2016), si lo anterior no sucede, se 

hace más difícil construir consensos, llegar a acuerdos o realizar negociaciones (AM-

03,p.78-79) 

Juventud 
         En RA-08 Se habla de la juventud entendida como un periodo de transición 

entre la niñez y la adultez, considerando que esto puede ser una variable dependiendo del 

contexto social donde se encuentra el sujeto.  

El término jóvenes, es muy amplio, según menciona Sarmiento L., la Juventud se 

puede entender como una transición que es acorde a la madurez fisiológica y social, 

también considerada como la transición que hay entre la niñez y la adultez. 

Considerando que esto puede ser una variable dependiendo del contexto social donde 

se encuentra el sujeto. (RA-08, p.7) 

Se considera la juventud como una condición construida por la cultura teniendo una 

base biológica. En GA-13 se menciona cómo en la adolescencia se comienzan a cuestionar 

los valores impuestos por la sociedad, dichos cuestionamientos son asociados con 

pensamientos de rebeldía, los cuales motivan el alejamiento de los jóvenes con el núcleo 

familiar y motivan el relacionarse con los pares, actividad que adopta la prioridad. 
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La adolescencia es una etapa en la cual las normas y los valores impuestos por la 

sociedad comienzan a ser cuestionados, generando una especie de rebeldía. Esta 

rebeldía hará que los jóvenes se alejen de los padres, quienes representan a la 

comunidad adulta, y se acercarán a sus amigos con quienes comparten las mismas 

creencias. Esto hará que la socialización se convierta en una parte fundamental de la 

vida de los adolescentes, tomando prioridad frente al resto de las cosas” (GA-13, p.17) 

 A pesar de este pensamiento la juventud no es entendida como un grupo único debido 

a que esta expresa diferentes maneras de ser y de estar en el mundo dependiendo de su 

generación y su contexto social. De lo anterior se puede decir que se presentan diferentes 

modos de vivir y entender la juventud en medida de que esta no se da de manera uniforme en 

todos los contextos (espaciotemporales). Sin embargo, como es mencionado en GA-08 

existen rasgos que han caracterizado transversalmente a la juventud a lo largo de la historia 

en diferentes partes del globo, como lo son la energía vital y la facultad de cuestionar la 

realidad, cualidades que favorecen el hecho de que esta población asuma un papel 

protagónico en la generación de cambios sociales con gran relevancia en la historia de la 

humanidad. 

A partir de la metáfora de los jóvenes como sujetos que están “en obra negra” (p.2), 

los participantes afirman que ser jóvenes es una forma de asumirse a sí mismos. 

Entonces, se asumen como sujetos capaces de cuestionar y transformar sus propias 

realidades. Entienden que ser joven tiene que ver con “darse la posibilidad como de 

explorar cosa constantemente, sin miedo a estar saliéndose de una rutina” (PA-05, 

p.49) 

Se reconoce el ejercicio de la ciudadanía por parte de la juventud en medida de que se 

le atribuye a esta población el carácter reproductor y transformador de la cultura y de la 

estructura social al mismo tiempo en que tiene las cualidades para integrarse a esta.  

(...) decidimos focalizar la investigación en la población juvenil (...)porque 

consideramos que este ciclo vital se caracteriza por tener más fuerza y energía que la 

población infantil y adulta. La juventud ha sido protagonista de grandes cambios en la 

historia de la humanidad, y se le ha visto como una población con mucha incidencia 

en los cambios sociales. Tal como señala Moscovici (1979) la juventud tiene la 

capacidad de innovar la estructura social al integrarse a ella. Por tanto, los y las 

jóvenes son identificados como los principales agentes de la reproducción y 
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transformación social.  y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese 

sentido ejerce su ciudadanía” (GA-08, p.8) 

De lo anterior se desprende la comprensión del joven como sujeto político, hasta el 

momento se ha mencionado cómo dependiendo de la generación los jóvenes comparten un 

“espíritu de la época” mencionado en RA-08, el cual suele estar relacionado con ideales de 

libertad y cambio social. De la misma manera en que se ha dicho que este espíritu se 

manifiesta diferencialmente dependiendo del contexto, los diferentes grupos juveniles dentro 

de sus culturas crean micro culturas y/o subculturas, prácticas particulares realizadas desde la 

cotidianidad. Estas actividades tienen incidencia en la construcción de identidades, al mismo 

tiempo en que pueden traducirse como formas de expresar resistencia ante los paradigmas y 

las dinámicas sociales teniendo así un efecto transformador de la “gran cultura”. 

Aproximaciones de orden cultural han destacado aspectos muy relevantes para la 

comprensión del joven como sujeto político: por un lado se afirma que es probable 

que los y las jóvenes de cada generación compartan rasgos, algo así como un espíritu 

de la sociedad de su época; y por otro, al interior de cada cultura los y las jóvenes 

están constituyendo micro culturas o subculturas específicas, formas particulares de 

ser y estar que resignifican, reelaboran e incluso se resisten a los grandes paradigmas 

y dinámicas de la organización social vigente. (Programa presidencial Colombia 

Joven, 2004) (RA-08, p.11) 

Como un ejemplo de estas micro culturas o subculturas, en el texto de AM-01 se habla 

de la organización juvenil Familia Ayara. La anterior es una organización que vio sus inicios 

hace 20 años como un emprendimiento liderado por jóvenes, teniendo como objetivo servirse 

del poder “transformador” del Hip Hop para producir un cambio social. Lo que comenzó 

como un pequeño emprendimiento de artículos asociados a esta cultura urbana se convirtió en 

una organización capaz de generar su propia metodología de trabajo enfocada en el abordaje 

de las problemáticas complejas relacionadas con la estructura social. (AM-01, p.11) Se 

configura entonces como un generador de espacios seguros, donde los jóvenes pueden 

construir su identidad y autonomía a partir del compartir multicultural, el compartir de 

experiencias y para concientizarse con referencia a movimientos y luchas sociales.  

Según Amaya y Marín (2010), el Hip Hop propone una subjetividad juvenil resuelta y 

poderosa capaz de transformar los conflictos desde la riqueza de una identidad 

fortalecida. Este les exige a sus participantes la creación de un estilo propio, a partir 

de la exploración de sus raíces culturales o condiciones, desarrollando formas 
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autóctonas de expresión acerca de su cotidianidad o las diferentes luchas sociales y 

étnicas. (AM-01, p.14) 

La Familia Ayara es una organización “creada por jóvenes y para jóvenes” tiene como 

centro de intervención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos- busca proveerles de 

herramientas para la vida, teniendo en cuenta el contexto político, social, cultural y 

económico de estos, debido a que no se tiene la consideración de los jóvenes como sujetos 

pasivos, sino como agentes de transformación de la realidad. A pesar de que se utiliza como 

principal herramienta al hip hop, la danza break dance y el grafiti, el alcance de la Familia 

Ayara no se limita a individuos interesados en este modo de vida, el alcance cubre otras 

poblaciones con otros intereses, de otras edades, culturas y estratos socioeconómicos, donde 

se viva en un entorno de exclusión y marginación. 

El Hip Hop aparte de ser una cultura heredada del afro centrismo, es considerado 

como una herramienta de educación y transformación social. El impacto que tiene 

logra llegar no solo a los y las jóvenes que viven esta cultura sino a otras poblaciones; 

edades, culturas, estratos socioeconómicos, etc. donde se vive en un entorno de 

exclusión y marginación. (AM-01, p.54) 

Así mismo como estas actividades del hip hop, el break dance y el grafiti 

mencionadas en AM-01 o el Jazz en PA-05 permiten que esta población joven encuentre un 

espacio para expresarse, los medios de comunicación tales como Twitter y programas 

radiales, también se presentan como un lugar más en el cual se pueden manifestar y ser 

escuchados como se evidencia en el siguiente fragmento:  

Twitter permite a los usuarios y en especial a los jóvenes, expresarse, hablar, ser 

escuchados, escribir, producir, ser parte de los medios, de la radio. Sintonizan los 

programas de su preferencia pero también hacen el programa, programan la música, 

hacen preguntas a los invitados, comparten información y contenido multimedia, son 

“productores conectados”; se dirigen a los medios con un lenguaje propio, mostrando 

su identidad y expresándose masivamente, creando nuevas formas de comunicación, 

generando nuevos espacios de participación que antes no tenían e incluso creando 

comunidades virtuales en torno a sus progra mas o locutores favoritos como se 

evidencia en El Cartel y El Trasnoshow. (AM-06, p.111) 

Tanto el texto AM-01, como el de PA-05 hacen alusión a la juventud como grupo 

social que innova y transforma la sociedad según sus ideales y necesidades particulares 

correspondientes a su época y contexto sociocultural, al mismo tiempo en que por medio de 
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la participación en estos movimientos consagran su identidad social, autonomía y construyen 

su existencia. De esta manera se configura la visión de la juventud como “esperanza 

renovadora de la sociedad” como lo mencionan en esta cita: 

Bajo el sistema capitalista en que vivimos hoy día, la adolescencia representa un 

diamante en bruto para la formación y orientación hacia la sociedad que queremos 

tener. Por esta razón es indispensable introducirla en la agenda política, pues es 

necesaria la intervención estatal si el prospecto de sociedad es el de productividad y 

valores orientados hacia el consumo. (GA-11. p.20) 

Sin embargo, al ser reconocidos como “agentes transformadores” se alimenta la visión 

estigmatizante de la población joven como “problemática y revolucionaria” con quienes es 

necesario tomar medidas represivas y controladoras, como lo menciona RA-08 en el siguiente 

apartado. 

Una de las tantas visiones que se tiene de la sociedad, es la del joven, que es visto 

como una esperanza renovadora que se expresa en diversas situaciones, por ejemplo, 

cuando estos de forma organizada se unieron para luchar contra la reforma de la 

educación superior propuesta en la ley 30 de 1992 formando La Mesa Ampliada 

Nacional Estudiantil, en donde se logró el retiro de esta Reforma; pero también ha 

sido estigmatizada como problemática y revolucionaria;  

Para el caso de Colombia aún en las dinámicas más cotidianas como ha ocurrido con 

los alcaldes de algunas poblaciones y ciudades de Colombia quienes han decretado 

“toque de queda” para aquellos jóvenes que están en la calle después de determinada 

hora, que en ninguno de los casos puede ser después de las 11 pm. (Díaz, A. 2013) 

(RA-08, p.12-13) 

A su vez, también se tiene el imaginario de que es una juventud caracterizada por ser 

apática, desinteresada, ignorante, que necesita constante atención y supervisión. 

La tendencia principal que se ha percibido en los estudios de la juventud - y en 

especial aquellos realizados durante la década de los noventa - desde esta perspectiva 

estereotipo al joven como un sujeto indefenso en situación de riesgo. Se ha concebido 

desde entonces al joven como un sujeto peligroso, ignorante, irresponsable y 

desinteresado frente a la vida social y política. (PA-05, p.07) 

Esta visión de la juventud como problemática, rebelde, desinteresada suele 

relacionarse con otras prácticas canónicamente más preocupantes para la sociedad, tales 
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como la delincuencia, el consumo de sustancias y la violencia, tal y como se menciona en 

RA-08 y GA-11 respectivamente: 

Pérez (2006), al realizar un análisis del estado de la investigación acerca de la 

Juventud en América Latina, muestra que los énfasis en ciertas temáticas, enfoques y 

metodologías han resultado en la visión de una adolescencia profundamente 

problemática y anómica en el ámbito de su inserción laboral, consumo de sustancias, 

patrones de conducta sexual, violencia y delincuencia, configurándose así una visión 

de la Juventud como peligrosa y en riesgo. (Fuentealba, R. 2014). (RA-08, p.13) 

Ahora bien, tras el comienzo del ejercicio legislativo y el actuar estatal sobre los 

jóvenes, la adolescencia comenzó a ser considerada como un problema en sí en tanto 

los procesos de cambio que trae consigo son “problemáticos”. Suena redundante, sí, 

pero al iniciar la independencia y la formación de su propia cosmogonía a veces 

acarrea procesos que para padres y el resto de la sociedad representan problemáticas a 

resolver. La vinculación a pandillas, el vandalismo, el inicio del consumo de alcohol y 

drogas, el inicio de una vida sexual activa, entre otros procesos que hacen parte de la 

definición de quienes somos, hace que la concepción sobre los adolescentes se desvíe 

a considerarlos en problema. (GA-11, p.21) 

Con respecto al tema de las prácticas violentas en GA-01 se presenta una amplia 

reflexión con referencia a cómo el individuo dentro de un grupo, más específicamente 

hablando del fenómeno urbano de las barras bravas de fútbol, pueden llegar a ser 

protagonistas de hechos violentos precisamente por el llamado “sentimiento de pertenencia” a 

un colectivo el cual alimenta la generación de rivalidades con otros grupos (con las barras 

bravas de otros equipos) y disputas dentro de la ciudad. Se comenta cómo el fenómeno de las 

barras bravas compete particularmente a los jóvenes, en medida de que estos se encuentran en 

una etapa del desarrollo en donde el individuo aún no tiene criterio propio, razón por la cual 

replica las opiniones de los cercanos. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo aún no ha 

desarrollado la capacidad de relacionar su opinión y tener que sostener al mismo 

tiempo la opinión de los otros. Existe una gran probabilidad que los adolescentes que 

se relacionan con pares desviados y las decisiones que tomen, estén fundamentadas en 

buscar la aprobación de estos. (GA-01, p.52) 

 Es en este caso los movimientos por medio de los cuales el joven configura su 

identidad y una manera de ser “ser y estar” se convierte en un problema de la sociedad, 
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puesto que el uso de la violencia se vuelve requisito para la interacción social y configuración 

del sentido de vida de los individuos.  

Estas muestras de pertenencia a un equipo se convierten en las manifestaciones de su 

identidad, y crean competencia y rivalidad. Cuando se hace público por medio de 

fetiches característicos de un equipo se crean lo que los autores denominan 

“comunidades de sentido” las cuales “operan como un dispositivo que permite 

defender los sentimientos propios y, así mismo, atacar los ajenos, con el argumento de 

tener la verdad y ser mejor que los demás” (Salcedo y Rivera, 2007, p. 30), que se 

convierten en indicadores de éxito social. Lo anterior, muestra cómo la escuela crea 

comunidades en donde se desarrollan vínculos de solidaridad y por ende la 

construcción de prácticas sociales y estilos de vida. Estos espacios simbólicos se 

nutren de las prácticas cotidianas de los estudiantes y se construyen a partir del gusto 

por un equipo de fútbol determinado.  (GA-01, p.29) 

Al continuar con el tema de los jóvenes pertenecientes al grupo de barras bravas en el 

texto GA-01 se menciona la relevancia del territorio dentro de la construcción de significados 

en una comunidad. Este es definido como “un conjunto complejo de relaciones que 

reivindican y transforman el sentido de espacio-tiempo a partir de  sentimientos y memorias 

compartidas” (p.42)  Y como “el sentido de propiedad, exclusividad o dominio que un grupo 

tiene sobre un espacio” (p.50) En el caso puntual de las barras bravas comentan como todas 

las conductas realizadas por este grupo -las agresivas- se dan en aras de proteger su territorio 

de posibles amenazas, es por esta razón que se recurre a marcar estos espacios los cuales 

representan simbólicamente que el territorio pertenece a cierto grupo. Sin embargo, a pesar 

de que el territorio tiene una base geográfica, este no debe ser reducido a un “asunto 

cartográfico o espacial” (p.42) ya que debe su importancia a las relaciones sociales asociadas 

a este, un espacio físico sólo es territorio cuando se le avalan significados culturales. 

Visto así, la territorialidad se inscribe en el marco de la cultura como comunicación. 

Su sentido se asocia a los significados que un grupo social otorga a un espacio físico o 

imaginado. En la órbita de lo significacional, la territorialidad se inscribe en sistemas 

semánticos, y esto último desvirtúa cualquier intento de objetivar o circunscribir la 

territorialidad a un espacio físico fijo, permanente y significante en sí mismo. 

(Clavijo, 2004, p. 51) (GA-01, p.43) 
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Así mismo el territorio tiene un carácter “privado” en medida de que este se configura 

como una herramienta para la representación simbólica de individuos y colectivos. Dicho de 

otro modo, un espacio es reconocido colectivamente como “territorio de...” este adopta un rol 

importante en los procesos de identificación de individuos y colectivos, por esta razón se 

configura como “una reliquia” que debe ser protegida.  Otros modos de apropiarse del 

territorio, además del mencionado uso del grafiti (el cual es la expresión simbólica más 

común entre los barristas) son el uso de camisetas con estampados emblemáticos o con 

colores insignia, manillas, el uso de los afiches, entre otros. Estas expresiones simbólicas se 

producen con el objetivo de “orientar y enmarcar” la existencia de aliados y amenazas en un 

sector, al mismo tiempo en que fortifican la presencia del grupo. 

Así como el territorio representa para los otros una pertenencia de espacios tiene un 

carácter “privado” en tanto es una representación simbólica individual y colectiva, 

este espacio representa el punto inicial de un proceso de apropiación que gira en torno 

a los significados que se crean del espacio público; a medida que estas 

representaciones individuales se convierten en algo íntimo y sagrado para los sujetos 

se inicia un proceso de apropiación y defensa de aquellas “reliquias”; por ejemplo, 

ropa, afiches, camisetas guardadas, manillas, convirtiéndose en un aspecto medular a 

la hora de delimitar territorios que representan las vivencias privadas, las cuales 

posteriormente inciden en la construcción de lo público de las barras (Salcedo y 

Rivera, 2007). (GA-01, p.45-46) 

En cuanto a la participación ciudadana de jóvenes estudiantes en HE-03 se habla de 

cómo es necesario que tanto padres y docentes de primaria sepan reconocer la manera en la 

que niños y niñas de la primera infancia actúan como sujetos políticos y cómo a través de 

estas primeras acciones se puede generar una continuidad en los procesos de formación y 

participación ciudadana durante las siguientes etapas escolares (comprendidas desde 1° hasta 

a 11°). 

Probablemente porque un niño o niña a tan temprana edad no levante la mano y diga 

directamente: “quiero participar”, no índica que no entienda qué es participar y, 

menos aún que no lo haga efectivamente con acciones relativas a sus intereses y 

necesidades, propias del momento de su ciclo de vida. En este sentido, optamos por 

una línea de conceptualización, reflexión e investigación que propone continuidad, y 

no ruptura, en los procesos de formación ciudadana y de participación a largo de la 

vida de los seres humanos. Asume que no es solamente a partir de los 6 o 7 años, que 



33 

 

se puede introducir repentinamente el concepto y prácticas de formación, 

participación y competencias ciudadanas, es desde siempre. (HE-03, p.8-9) 

 Se entiende la participación como el fundamento del ejercicio de la ciudadanía y es 

definido como “la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno 

social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive” (Hart 

citado en HE-03.p.17) Por tanto, en el caso de los niños y niñas menores de 4 años, se dice 

que estos si participan en sociedad a partir de la lectura realizada del mundo relacional y la 

manera en la que estos mismos se perciben como miembros de esta.  

Teniendo en cuenta las lecturas que hacen niños y niñas del mundo relacional y físico 

que los constituye es posible referenciar cómo empiezan a crear y desarrollar 

comportamientos de participación. Ellos/Ellas se perciben como parte del mundo en 

donde viven, se sienten parte de relaciones y escenarios como su familia, su jardín 

escolar su vecindario-barrio, ¿quizás de su ciudad?, ¿quizás de su país?, y participan 

para comprender trabajar pedagógicamente la participación infantil en niños y niñas 

entre tres y cuatro años, a partir del lenguaje (HE-03, p.14) 

Tal y como se mencionó anteriormente, niños y niñas de la primera infancia participan 

en sociedad por medio de la toma de decisiones autónomas “sobre asuntos que les conciernen 

en la vida cotidiana privada-social, y en algunos casos pública” (p.15), por ejemplo al 

expresarse con respecto a los programas de televisión que les gustan y no les gustan, que 

compañeros les agradan y cuáles no, entre otras opiniones que los niños y niñas pueden 

generar con respecto a su contexto relacional más cercano.  De esta manera se podría decir 

que estos empiezan a comprender la importancia de involucrarse con la sociedad por medio 

de asuntos no públicos, al tiempo en que participan activamente en decisiones de interés 

común al cuestionarse el “porqué” detrás de las dinámicas sociales de su entorno. Cabe 

aclarar que los niños y niñas son capaces de distinguir cuando sus opiniones son escuchadas 

atentamente, a pesar de que ellos no comprendan el impacto de estas: 

Si nos restringimos a entender que la participación sólo tiene que ver con la esfera 

pública- política, se pierde el foco principal del interés pedagógico de las 

investigaciones que consiste en establecer cómo y respecto a qué asuntos niños y 

niñas de Educación Inicial comienzan a incidir y participar. En este sentido, 

podríamos decir, entonces, que es a partir de asuntos no públicos que niños y niñas 

empiezan a apropiarse de la importancia de participar en asuntos públicos (HE-03, 

p.11) 
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Así mismo se reconoce la importancia de los adultos en el proceso potenciador de las 

capacidades de los niños y niñas, en medida de que son estos los que tienen la 

responsabilidad de demostrar a los más jóvenes su importancia como sujetos de derecho, 

cuya voz es importante para la sociedad en todas sus dimensiones. 

Si bien es cierto que niños y niñas son sujetos con capacidades inimaginables, también 

los adultos deben propender por la potenciación de las capacidades y las competencias 

para la vida desde la responsabilidad de hacerles ver que existen como sujetos dentro 

de una sociedad y por ende pueden y deben ser escuchados; que los escenarios como 

la familia, la ciudad y las instituciones educativas, son espacios para interactuar con 

sus pares y docentes, lugares en los que deben ser tenidos en cuenta y que esos 

espacios para aprender y socializar no solo están en la escuela, sino también en la 

ciudad y el país en sus diferentes contextos. (HE-03, p.22) 

De esta manera se plantea que recae sobre los adultos la responsabilidad de fomentar 

la participación de niños y niñas tanto en la vida familiar como en la social y política, como 

se menciona en la siguiente cita:   

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social en 2009 

(citado en HE-03) dice que históricamente y asociada con la concepción que existe 

sobre los niños, niñas y adolescentes como “menores de edad”, la participación de 

ellos y ellas en los diversos escenarios de la vida familiar, social y política no sólo ha 

sido débil sino poco valorada. Esta concepción ha ido evolucionando en la medida en 

que los niños y las niñas han ganado reconocimiento y protagonismo en la agenda 

política de la ciudad y de la nación. Sin embargo, aún existe un camino importante por 

recorrer en términos del reconocimiento auténtico del significado de la participación 

de los infantes y adolescentes y las metodologías para promoverla” (HE-03; p.11) 

Otro trabajo que habla sobre la participación política es PA-08. En él se busca 

describir el proceso de subjetivación política de niños en un entorno escolar. En este se 

expone que la ciudadanía es construida en cada niño, pero se configura socialmente a través 

la participación política como se evidencia en el siguiente fragmento:  

La ciudadanía es significada subjetivamente, pero se configura socialmente: la 

instancia pública es el escenario del debate y el acuerdo local para la acción que 

supone la autogestión. Es el territorio de las argumentaciones y las coaliciones. La 

participación política deviene así una expresión identitaria desde la cual se asume un 

papel activo en el proceso horizontal de construcción de la comunidad. (PA-08, p. 13) 
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Siendo así, este trabajo de grado hace especial énfasis en la necesidad de la 

participación política para la configuración de los niños en la ciudadanía ya que estos 

necesariamente pertenecen a comunidades y la autonomía y autogestión serán indispensables 

para asumirse como un actor en ese escenario. Así se evidencia en el texto:  

En este momento histórico, y “siguiendo a Cortina (1997), la condición de ciudadanía 

implica pertenecer a una comunidad política, la cual la reconoce en un marco de 

justicia y adhesión a los proyectos comunes.” (Ocampo, Méndez, Pavajeau, 2008). 

Hoy la ciudadanía es entendida en términos de relaciones horizontales y se ha 

reivindicado el contexto local como escenario para el ejercicio del poder. Así pues, 

una comprensión compleja de la ciudadanía implica una toma de postura y de 

responsabilidad frente a lo necesario y lo posible. La ciudadanía es un asumirse como 

actor en el escenario de lo social. Es ante todo un ejercicio activo de gestión e implica 

por lo tanto una instancia de negociación. (PA-08, p. 19) 

A su vez, la ciudadanía en la actualidad ya no es incorporar pasivamente las normas y 

cumplirlas, sino que cada ciudadano reflexiona sobre ella haciendo cada vez más importante 

la subjetividad como es evidente en esta cita:    

Hoy en día ya no es posible concebir la ciudadanía como una introyección pasiva de 

normas y su cumplimiento. El ejercicio de la ciudadanía pasa necesariamente por el 

ejercicio de la razón y la libertad responsable, es decir de la subjetividad que 

voluntariamente se integra a un proyecto social. (PA-08, p. 20) 

Es así como constantemente se reafirma la importancia de la autogestión y el 

liderazgo como una estrategia pedagógica para los jóvenes ya que “formar ciudadanos hoy en 

día consiste fundamentalmente en desarrollar el liderazgo y la autogestión a partir de la 

generación de experiencias pedagógicas, lo cual supone apelar a la emoción como agente 

movilizador en un sentido trascendente.” (PA-08, p. 32). Tal como lo intentaría la fundación 

de la cual habla GA-12:  

El colegio Soacha Para Vivir Mejor, al estar regido bajo la fundación Fe y Alegría, 

tiene la misión de ser una institución constructora de paz y ciudadanía que contribuya 

a la movilidad social, la equidad y la vida digna de las personas habitantes de zonas 

rurales y vulnerables con baja presencia del Estado. Buscando afirmar su misión, la 

fundación trabaja por una mejora continua del modelo tradicional de la educación 

pública, procurando construir seres humanos integrales y con mayores oportunidades 
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para su futuro, y que, a su vez, sean agentes de cambio en sus propias vidas y su 

comunidad. (GA-12. p.13) 

 Otro punto importante para este trabajo de grado es la relevancia de entender que la 

subjetivación se construye también a partir del otro y de sus diferencias, puesto que debería 

ser aquello que caracteriza y sea la base de la democracia como lo mencionan en la siguiente 

cita:  

Por eso señala Rancière (1998) que la subjetivación es la formación de un uno que es 

la relación de un yo con otro. Hacerse sujeto político implica la asunción de la 

alteridad y las mediaciones consecuentes. Es un proceso que pasa necesariamente por 

la autorreflexión, pero también por el reconocimiento del otro en tanto diferente o 

semejante pero siempre igual en dignidad, siendo esta última premisa la impronta 

democrática por excelencia. (PA-08. p.13) 

En GA-04 se menciona la Fundación “Fe y Alegría” ubicada en Soacha, la cual se 

enfoca en generar un espacio de escucha para así fomentar a los estudiantes a ser sujetos de 

derecho en espacios escolares como extraescolares. Se comenta como el traspasar las 

enseñanzas del aula a otras dimensiones representa un reto en especial para los jóvenes, 

debido a que sus formas de expresión rompen los paradigmas tradicionales, en medida de que 

estas prácticas se construyen a partir de la aceptación de la diversidad. Sin embargo, la 

juventud logra convertir este obstáculo en motivación. Tal y como se puede ver en la 

resistencia presentada por los estudiantes a partir del cuestionamiento hacia los roles de 

género impuestos. 

Se puede ver un ejemplo de la manera en la que la juventud transforma la sociedad 

por medio de grupos y prácticas cotidianas dentro del texto de GA-13, donde se hace una 

investigación relativa a las dinámicas presentadas en el interior de una institución educativa 

ubicada en Soacha a partir del testimonio de los profesores. Narra cómo estudiantes 

organizan protestas teniendo en mente las necesidades específicas de su comunidad. 

La conducta de los estudiantes a la hora de llevar movimientos como lo es una 

protesta se ha modificado para el bien de la comunidad más que para perjudicarla y 

entorpecer el proceso educativo; pues, como ella misma comentó, en el pasado ha 

habido varias protestas organizadas por los y las estudiantes, algunas reclamando 

derechos, algunas otras buscando generar conflictos. Sin embargo, el caso de la última 

protesta fue completamente diferente, pues los estudiantes se organizaron para exigir 
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que se arreglara un semáforo que amenazaba la vida de los estudiantes al llegar al 

colegio. (GA-13, p. 56) 

A partir del ejemplo anterior se evidencia como jóvenes estudiantes se reconocen 

como agentes responsables de manifestarse en beneficio del cumplimiento de sus derechos 

como ciudadanos. La protesta de la que se habla en el texto de GA-13 se generó como un 

medio para crear un espacio de diálogo entre jóvenes estudiantes y el Estado responsable 

(debido a que la manifestación en este caso surgió en búsqueda del ajuste de un bien público 

como lo es un semáforo) en especial en un contexto como el de Soacha, un territorio en el 

que cual se manejan altos índices de hostilidad y violencia 

Hablar de la juventud como sujeto político implica entonces comprenderlo como 

aquel ser humano que participa en la esfera pública con el fin de llegar a acuerdos con 

otros para el acceso a sus derechos y libertades para el logro de sus objetivos. (RA-08, 

p.12) 

Finalmente, si bien se ha percibido al adolescente o al joven como problemático, 

debería tenerse en cuenta que hacen parte de la sociedad e influyen inevitablemente en su 

configuración, por lo cual no debería buscar invisibilizarse o silenciarse, sino más bien se 

debería apuntar a una mejor regulación estatal y a que estos puedan ser partícipes de políticas 

públicas dirigidas a ellos como se expresa en la siguiente cita:  

Ahora bien, los mismos jóvenes han aprovechado espacios creados por la constitución 

para alzar la voz y enriquecer el debate sobre la concepción de la adolescencia. 

Resaltan - apoyados en desarrollos de la academia - que la adolescencia no es un 

problema. Es problemática en tanto es un proceso de transición y si necesitan 

regulación estatal en ciertos campos como la educación, recreación y trabajo; pero 

hacen énfasis que no son un problema y deben ser mirados como un grupo 

poblacional objeto de políticas públicas orientadas hacia la mejora de su calidad de 

vida presente y futura. De esta manera los jóvenes se involucran en el debate sobre el 

accionar del estado y la sociedad frente a ellos, introducción propuestas sobre sus 

necesidades. (GA-11. p. 22) 

Maltrato Infantil 
 Para comenzar el trabajo de grado HE-09 evidencia que el maltrato infantil en 

Colombia se convierte en un tema pertinente desde 1981 debido al incremento de casos 

severos remitidos a los principales hospitales del país. De esta manera el Estado decide 

abogar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se basan en la protección, 
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alimentación, educación y salubridad. Para la creación de dichas leyes se destaca la 

importancia del desarrollo biopsicosocial del ser humano en las primeras etapas del ciclo vital 

(niñez y juventud) pues se evidencia que exploran nuevos modos de relacionarse, aprenden 

sobre normas sociales y se incorporan como sujetos activos y participativos. Además, la 

construcción de su identidad, pensamiento y valores se desenvuelven y afianzan con mayor 

identidad y frecuencia en estos años. Se menciona tanto en HE-09, en RA-07, en RA-08 y en 

GA-01 como el maltrato infantil en la esfera familiar de cualquier índole obstruye el 

desarrollo adecuado del individuo en etapas posteriores, dificultando la construcción de 

relaciones en diferentes ámbitos e incluso incrementa la imitación de conductas agresivas e 

inadaptativas hacia otros miembros de su comunidad. Esta ausencia de redes de apoyo y de 

orientación afectan en la consolidación del sentido de ciudadano lo cual genera un rechazo y 

discriminación hacia estas personas propiciando la homogeneización de esta población como 

se menciona en el siguiente fragmento:  

Así mismo, se hace alusión el papel de las familias pues, según las mencionadas      

instituciones, la familia es el escenario por excelencia encargado de la formación de 

sujetos, transformándose a sí misma y por ende a la sociedad, por lo cual se 

convierten en promotoras de transformaciones democráticas (Alcaldía Mayor de 

Bogotá́, 2004 en la Secretaría de Integración Social & Pontificia Universidad 

Javeriana, 2014)." (HE-09, p.15) 

De igual manera, es importante mencionar que el modelo de educación durante esa 

época aún estaba fundamentado en el modelo tradicional que propiciaba el castigo físico 

como solución a cualquier situación de enfrentamiento con el menor. Entonces, a partir de la 

naturalización del castigo el maltrato infantil se veía justificado como método de enseñanza 

como se observa a continuación:  

Según algunos autores, el maltrato infantil ha sido una problemática que se ha 

naturalizado en el tiempo debido a que se han interiorizado diferentes prácticas y 

creencias en las que se asume que este fenómeno y la mayoría de sus acciones no son 

maltrato sino un modo de castigo o disciplina hacia los menores (Santana, Sánchez & 

Herrera, 1998). A partir de esto, se puede considerar que el aspecto cultural influye en 

la forma en cómo el maltrato infantil se presenta en cada uno de los contextos, es 

decir que es posible que las familias dispongan de diferentes métodos de disciplina y 

que en algunos de estos se emplee el castigo físico o psicológico como modelo de 

educación." (HE-09, p 17) 
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Conflicto armado y violencia 
Por otra parte, en HE-05 se habla de cómo el sujeto se construye alrededor de los 

grupos armados, específicamente los paramilitares y cómo la violencia ha configurado su 

manera de actuar. Siendo así, se expone que el sujeto se ha configurado a partir de una serie 

de fenómenos que se han presentado en la historia del país: En primer lugar, la ausencia del 

Estado en ciertos territorios permite que los grupos armados se afiancen en esas tierras al no 

existir entes que hagan cumplir las leyes. De esta manera, la vida queda expuesta y el uso de 

violencia se vuelve el mecanismo de control. Esto se evidencia en el siguiente fragmento:  

Estos escenarios se traducen en zonas distribuidas a lo largo y ancho del territorio y la 

historia del país, en las que el Estado ha sido incapaz de garantizar el imperio de su 

ley, así como ejercer el monopolio de la violencia y el control del ordenamiento socio 

político. En estas zonas se configura y materializa un Estado de excepción, en el cual 

y de acuerdo con Giorgio Agamben (2006), más allá de sus especificidades o 

topografías particulares, el poder vinculante de la ley queda suspendido y la vida y la 

norma entran en un umbral de indistinción en el que todo es posible y la existencia 

humana puede ser reducida a la nuda vida. (HE-05, p.16)  

De esta manera, las subjetividades de los miembros de los grupos alzados en armas 

han estado configurada por una historia de violencia, vulneración de derechos, pobreza, 

violencia intrafamiliar, falta de oportunidades, etc. Como se evidencia en esta cita:  

No es posible comprender los desplazamientos en las subjetividades sin tener en 

cuenta la historia de violencia que ha caracterizado al país: que los jóvenes 

desmovilizados provienen en su mayoría del sector rural, donde los grupos alzados en 

armas han ejercido un control territorial y que su historia familiar está marcada por la 

vulneración de sus derechos, toda vez que en sus espacios de socialización, la 

pobreza, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades junto a un contexto 

militarista, han configurado a lo largo del tiempos sus subjetividades. (HE-05, p.18).  

En estos escenarios de violencia y de ausencia del Estado, los grupos paramilitares 

tuvieron mayores oportunidades para asentarse y poder tomar esas zonas estableciendo sus 

propias leyes y autoridad como se explica en el siguiente fragmento: 

Respecto de este último, se encontró que su condición de posibilidad y operatividad se 

fundamenta en escenarios macro-biopolíticos en los que se materializan zonas de 

excepción en las que los grupos paramilitares buscaron erigirse y mantenerse como el 

poder soberano. Con este fin, el dispositivo contribuyó a establecer un ordenamiento 
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de tendencias totalitarias que buscó establecer la figura del grupo paramilitar como 

autoridad civil, legislativa, judicial, policiva, moral y simbólica capaz de administrar 

el ejercicio de control sobre la vida, la muerte y la cotidianidad de la población. (HE-

05, p.56)  

Así mismo, los grupos paramilitares impusieron dinámicas de ordenamiento 

paramilitar que les permitió obtener control normativo tanto en la esfera pública como con la 

privada. De esta manera, se establecieron patrones autoritarios y de distanciamiento 

emocional en las relaciones y dinámicas sociales que desembocó en “lógicas de sumisión y 

obediencia incuestionada, así como la intolerancia y las actividades de irrespeto a la 

diferencia. La vinculación al grupo armado se nutrió de estas dinámicas de socialización y 

representó un continuar para dichas pautas de interacción” (HE-05 p.19-20). Siendo así, estos 

grupos alzados en armas buscaron homogeneizar a sus miembros anulando su individualidad 

y autonomía, despojándolos de sus posibilidades de tomar decisiones y reemplazando “todo 

referente identitario previo por a aquel avalado e identificado con el grupo paramilitar” (HE-

05, p.26). Lo anterior se puede observar en el relato de una exparamilitar: 

Los paramilitares buscaban imponer un orden en el que regulaban todo (...) hasta los 

conflictos de pareja (...) el jefe de la zona tenía la potestad y tenía el derecho de 

imponer un castigo a la persona que se había portado mal (...) Pasan a convertirse en 

un poder tal que fueran las autoridades de todo orden, las autoridades civiles, las 

autoridades penales, y obviamente es como vemos que todo lo que es legal se 

desplaza y ellos se constituyen (...) literalmente mandaban la zona (R.22-25) (HE-05, 

p.19)   

Como se ha mencionado hasta ahora la violencia sociopolítica ha sido un factor 

determinante en el desarrollo y construcción de Colombia, por esta razón en RA-07 se hace 

referencia a cómo el conflicto ha permeado en las vidas de todos los ciudadanos, sean estas 

víctimas directas o no del conflicto armado. Una de las consecuencias más evidentes en el 

país es la afectación de la dinámica social, la cual se caracteriza por la desconfianza y la 

agresividad, como se puede ver en la siguiente cita: 

Por un lado, las estructuras sociales se han visto profundamente afectadas y destruidas 

debido a la guerra generando así desconfianza, agresividad y desesperanza tanto en las 

personas que la han vivido directamente, como nosotros hemos sido observadores 

desde la tribuna. (RA-07, p.4) 
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A pesar de que a nivel nacional todos los individuos se han visto tocados por el 

conflicto armado, es necesario aclarar que las zonas del país que más se han visto afectadas 

por la violencia sociopolítica, son aquellas en las que la presencia del Estado es menor. Una 

de estas es la zona de El corregimiento de El Paraíso, comunidad que ha sido gravemente 

afectada “debido a la presencia de distintos actores armados ilegales desde hace más de 

cuatro décadas” (RA-07, p.4).  

En dichos contextos la población mayormente afectada por la violencia sociopolítica 

como lo tratado en RA-07, son los niños y niñas quienes terminan siendo las víctimas 

centrales debido a que estos se encuentran en una posición de vulnerabilidad en la que 

únicamente pueden “resistir” la injusticia que los adultos han construido a su alrededor, 

injusticia que se sustenta del sistema que legitima prácticas victimizantes como el 

encarcelamiento, la tortura, la violación y el reclutamiento.  Esta injusticia se permea dentro 

del ámbito familiar en el cual las frustraciones de la cotidianidad experimentada por los 

adultos son “liberadas” a través del maltrato contra los niños y niñas, configurando así en 

estos “un tipo de dolor traumático debido al nivel de agresión e intensidad con el que se 

provoca”(p.10) Así mismo se menciona como tras vivir los aspectos de la guerra (tortura, el 

desplazamiento forzado o la muerte de un ser querido) los niños y niñas pasan a comprender 

el mundo como un lugar confuso en el que los adultos son peligrosos y violentos.  

 Debido a lo anterior organizaciones como el Servicio de Justicia de Refugiados se ha 

enfocado en la construcción conjunta de espacios pensados especialmente para jóvenes en los 

cuales poder dialogar con respecto a proyectos de vida alternos al conflicto armado y otras 

actividades ilícitas. 

El SJR (2009) ha llevado a cabo una serie de trabajos enfocados hacia la generación 

de espacios para los jóvenes, en donde se trabaja de manera conjunta en torno a la 

generación de oportunidades alternas al conflicto armado y a las actividades ilícitas 

abogando por espacios culturales y acciones colectivas que apuntan hacia un cambio 

generacional y social. (RA-07, p.5) 

En este trabajo RA-07 se hace énfasis en cuanto al uso de narrativas y su poder 

transformador de realidades, en medida de que el ejercicio de esta “define la identidad de un 

individuo en base a sus recuerdos y percepciones de su vida actual, los papeles que juega en 

varios grupos e instituciones y sus relaciones sociales”(p.8) en medida de que los individuos 

se encuentran en una perpetua dinámica de interpretación y reinterpretación de contextos a 
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partir de la cual se da sentido a la propia existencia. Tal y como menciona Michael White 

citado en RA-07 en el siguiente apartado:  

Michael White (2002) en su libro Reescribir la vida: entrevistas y ensayos declara que 

el abordar la vida como un relato o una narrativa nos permite entender que somos 

seres que somos seres que interpretamos constantemente nuestro entorno y a nosotros 

mismos a medida que la vida transcurre, posicionándonos continuamente en este o 

aquel marco de referencia para dar sentido y significado a lo que vivenciamos, lo cual 

no se queda en una mera impresión sino que da la pauta que nos permite construir 

nuestro existir, este proceso de interpretación nos convierte en agentes activos de los 

que somos, nos rodea y nos constituye" (RA-07,p.8) 

Por otro lado, las narrativas son construidas a través de conversaciones y relatos por 

medio de las cuales se establecen las creencias, juicios morales e ideologías. Se cita a W. 

Barnett Pearce “quien plantea que las conversaciones son "los procesos por medio de los 

cuales las personas, al actuar colectivamente, construyen (y reconstruyen) sus mundos 

sociales" (p.9) entiendo los mundos sociales como los resultados de las conversaciones que 

permanecen en movimiento. De esta manera se explica cómo por medio del uso de narrativas 

se pueden resignificar las experiencias vividas, permitiendo a los individuos relacionarse con 

su entorno de maneras nuevas por medio de “la deconstrucción de las narraciones 

individuales generando subargumentos de vida encaminadas a la generación de relaciones 

colectivamente basadas en buenos tratos” (RA-07, p.09). 

Así mismo HE-12 expresa la importancia de la narrativa para construir y 

deconstrucciones el significado de nuestras experiencias: 

De esta manera se da pie a la posibilidad de comprender la narrativa como material 

inteligible, armonizando lo material con lo simbólico, en donde la indisolubilidad del 

vínculo entre materia y significación permite pensar un organismo que sedimenta 

significados sociales y a su vez es agente recreador de ellos. (HE-12, p.11) 

Centrándonos en el trabajo de grado GA-10 donde habla acerca de las afectaciones a 

las víctimas de desaparición forzada se encuentra que esta se usa como un dispositivo de 

poder para generar sometimiento y pasividad en diversos sectores sociales, generando la 

ruptura social de las comunidades y la internalización de la incapacidad para concebirse 

como un pueblo capaz de proyectarse autónomamente: 

De esta manera, cuando la desaparición forzada surge como mecanismo de control, el 

miedo, la impunidad y el terror, se establecen como particulares formas de afectación 
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social (Figueroa, 1991). Este mismo autor en su investigación en el caso de 

Guatemala, plantea que se produjo una paralización en los sobrevivientes, en donde el 

silencio, la desconfianza, la pasividad frente a la desigualdad, la falta de organización, 

el miedo a denunciar, a reunirse y a expresar sus necesidades, resultaban ser sus 

expresiones cotidianas. (GA-10, p.19) 

Adicionalmente se menciona la ausencia del Estado con respecto a la reparación 

psicosocial, judicial y económica de las familias de desaparecidos/as, enfatizando en la 

inverosimilitud hallada entre las leyes, protocolos y procesos en el manejo real de los casos, 

sin mencionar que la ineficacia del diseño y ejecución de estos procesos de reparación 

desembocan en la mayoría de los casos en la revictimización de los miembros afectados 

como lo demuestran las siguientes citas: 

(...) cuatro de las entrevistadas reconocieron haber recibido apoyo únicamente de 

organizaciones sociales y/o comunitarias, más no de instituciones Estatales. De hecho, 

todas las participantes manifestaron no sentirse apoyadas de ninguna forma, por parte 

del Estado y sus instituciones" (GA-10, p.38) 

"Además, fue evidente durante las entrevistas que ciertos procesos judiciales fueron 

percibidos como re victimizantes para las familias de las personas desaparecidas, 

debido al manejo negligente de los procesos tanto judiciales como psicosociales." 

(GA- 10, p.39) 

No obstante, se evidencia cómo estos sujetos reconfiguran dicho abandono como 

método de resiliencia y resistencia para familias que estén pasando por situaciones similares, 

tomando la iniciativa de crear o integrarse a grupos de apoyo con la intención de reafirmar su 

comunidad: 

En el tema de los proyectos comunitarios, se consiguió observar también que cuatro 

de las participantes entrevistadas se vincularon activamente a organizaciones sociales 

que trabajan con víctimas y que luchan por la reivindicación de los derechos humanos. 

Esta vinculación organizativa la explican en gran medida, debido al apoyo oportuno y 

al acompañamiento recibido por este tipo de organizaciones durante sus procesos de 

exigibilidad de derechos y de acceso a la justicia." (GA-10, p.37) 

A su vez fomentan la concientización de la particularidad de los casos, a pesar de que 

es una problemática común entienden que no todos los individuos asumen y enfrentan las 

experiencias de igual forma "Esto indica, por lo tanto, que cada persona vive y sufre los 
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efectos de la desaparición forzada de manera distinta, de acuerdo con sus condiciones y 

características propias." (GA-10, p.42)   

Consumidores de sustancias psicoactivas  
El consumo de sustancias psicoactivas es un tema frecuentemente mencionado en los 

trabajos de grado, en especial en aquellos cuyo tema principal es la juventud, tales como 

(GA-13; GA-01; AM-01 y RA-08). Sin embargo, en estos trabajos el tema del consumo de 

sustancias se toca desde una perspectiva en relación con las prácticas violentas haciendo 

énfasis en medidas de prevención, más nunca hablando acerca del estigma existente hacia el 

consumo perse y los usuarios. En EC-03 se presenta una reflexión con respecto a este tema, 

enfocadas principalmente al efecto del estigma (imaginario social negativo construido con 

respecto al consumo) sobre el consumo responsable (consensuado y cuidadoso) razón por la 

cual se consideró pertinente dedicarle su propio apartado a cómo los consumidores de 

marihuana, en el caso específico tratado en el presente texto, contribuyen en la generación de 

nuevas ciudadanías. 

A nivel mundial el consumo de PSA, incluyendo dentro de estas la marihuana, es 

estigmatizado independientemente del consumo de esta sustancia, sea este ocasional o 

abusivo, con fines recreativos o medicinales. El estigma tiene un impacto negativo sobre los 

consumidores, los cuales por el miedo a ser juzgados y rechazados por la sociedad se aíslan 

de los demás probando una serie de efectos negativos sobre estos y su consumo: 

desinformación con relación a las sustancias que están ingiriendo y falta de redes de apoyo. 

Esto a la par en la que el usuario se ve afectado por el imaginario construido por la sociedad 

alrededor de las drogas como “malas” y “perjudiciales” razón por la cual los usuarios son 

considerados como ciudadanos de segunda mano, ruines merecedores de desprecio y rechazo 

colectivo, las ideas anteriores se evidencian en la siguiente cita: 

Según Tirado Otálvaro, en Colombia: “Las drogas representan todo lo que es 

considerado como “malo” y “perjudicial” por la sociedad, y dado el imaginario 

construido alrededor de las mismas, las personas que las usan son interpretadas como 

ciudadanos de segunda mano, como parias, que merecen el desprecio y el rechazo 

colectivo, debido a que se asocia el consumo con situaciones de violencia, 

enfermedad, degradación y pérdida del vínculo social” (Tirado Otálvaro, 2018, p.11). 

(EC-03, p.9) 

Y también en: 
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Como bien queda evidenciado en el discurso de los participantes, el “marihuanero” es 

visto, por la sociedad e incluso por algunos consumidores también, como un ser 

“dañado”, fracasado, configurado dentro de un imaginario social simbólicamente 

cargado (Castoriadis citado en Cegarra, 2012). El término marihuanero es un símbolo, 

una representación cargada de dinámicas discursivas ofensivas, excluyentes, 

discriminadoras. (EC- 03, p.57) 

Ahondando un poco más dentro del concepto de estigma se dice que este, definido por 

Goffman en EC-03 “como la posesión de un atributo no deseado que no se ajusta a las 

categorías sociales de lo que es normal, convierte a las personas poseedoras de este atributo 

en personas rechazadas, indeseables para su entorno, que comunica una identidad social que 

está devaluada en un contexto social particular” (p.9)  Dicho de otro modo, el estigma genera 

una barrera entre quienes poseen esta “marca invisible” (los indeseables) y quienes no la 

poseen. De esta manera se hace alusión a la discriminación ejercida sobre los consumidores 

de marihuana, rompiendo la comunicación y demás procesos de información relevantes a la 

hora de tomar decisiones con respecto al consumo responsable, tal y como se puede ver en la 

siguiente cita:   

En esta línea, el estigma definido por Goffman (2006) como la posesión de un atributo 

no deseado que no se ajusta a las categorías sociales de lo que es normal, convierte a 

las personas poseedoras de este atributo en personas rechazadas e indeseables para su 

entorno, que comunica una identidad social que está devaluada en un contexto social 

particular (Crocker et al., 1998 en Link & Phelan, 2001). De esta manera el estigma 

separa a aquellos que poseen la marca indeseable de aquellos que no la tienen, pero, 

sobre todo, discrimina, excluye, y rechaza (Link & Phelan, 2001), rompiendo 

entonces la comunicación y los procesos de información para la toma de decisión 

frente a un consumo responsable por parte de los consumidores. (EC-03, p.9) 

De esta manera también López Rincón y Palacios  (citados en EC-03) complementan 

la idea del efecto de los imaginarios y valores de las sociedad con respecto a cómo 

“situaciones que representan una anomalía en el orden establecido están condenados a seguir 

los principios de los modelos de vida aceptado”  (p.37) Por esta razón se dice que el mayor 

impedimento hacia la transformación y movilización social es el miedo a romper los 

paradigmas, “el patrón social establecido”, el rechazo frente a los diferentes grupos sociales y 

por consiguiente, por supuesto, a los consumidores de drogas.  
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Teniendo lo anterior claro, los imaginarios y valoraciones que tienen las sociedades 

frente a acontecimientos que representan una anomalía en el orden establecido están 

condenados a seguir los principios de los modelos de vida aceptados. El miedo a no 

seguir el patrón social establecido es lo que mantiene la transformación social del ser 

humano inmóvil; así, la no aceptación de diferentes grupos sociales genera un rechazo 

estandarizado hacia el consumidor de droga (López Rincón & Palacios, 2016). (EC-

03, p.37) 

Ahora bien, en la actualidad frente al concientización de la población con respecto al 

efecto de las prácticas estigmatizadoras sobre el consumo de drogas, el cual no disminuye los 

índices de consumidores, sino que aumenta la estadística de consumidores desinformados, 

aislados y discriminados se ha optado por el cambio de este paradigma mundial en interés de 

construir una realidad que acompañe a los adictos en lugar de darles la espalda. 

En tiempos más recientes, los estigmas se han incrementado en contra de grupos 

minoritarios como los homosexuales, los discapacitados o los consumidores de droga, 

con este último grupo se ha evidenciado que los estigmas que existen sobre ellos 

dificultan su recuperación y reintegración social, por lo cual se está cambiando el 

paradigma mundial frente a la recuperación de los adictos (Lloyd, 2013). (EC-03, 

p.37) 

Esta parcial aceptación del consumo se da a través de la implementación de prácticas 

impulsadas por diferentes colectivos, como el de la Facultad de Psicología del País Vasco, las 

cuales buscan #generar una noción de responsabilidad frente al consumo, para reducir los 

riesgos y daños de consumir marihuana” Martínez citado en EC- 03 (p.42). En Colombia 

algunos de los usuarios de marihuana entrevistados en el presente trabajo indican cambios en 

cuanto a la tolerancia presentada frente al consumo, relacionan estas transformaciones al 

cambio generacional en el pensamiento. 

A pesar de la profunda asociación que existe entre la marihuana y lo “malo”, lo 

“diabólico”, producto del marcado pensamiento judeocristiano conservador que sigue 

conservándose en el país, algunos consumidores consideran que este discurso se ha 

ido transformando, puesto que ha habido un cambio generacional en el pensamiento, 

donde existe una mayor tolerancia ante el consumo de marihuana. (EC-03, p. 51) 

Este cambio generacional se ve a través de diferentes acciones como es el caso de la 

Fundación Ideas para la Paz de Samuel Hoyos quien propuso un proyecto de Ley para la 
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creación de salas de consumo supervisado. Algo clave de esta propuesta, junto a otras 

mencionadas en el texto es el hecho de que estén orientadas a “atender” a los consumidores. 

En un evento realizado en el 2017 con la Fundación Ideas para la Paz, Samuel Hoyos 

psicólogo y senador del partido político Centro Democrático, propuso un proyecto de 

ley para la creación de salas de consumo supervisado, similar al de la administración 

Petro. El senador Hoyos comenta que: “Cualquier iniciativa legislativa basada en 

evidencia rigurosa que provea herramientas para atender la adicción a las drogas debe 

ser bienvenida". Para que estas iniciativas sean fructíferas, es clave que los 

consumidores sean parte y se oiga su voz en la definición de los sitios públicos de 

consumo (Tovar, 2017). (EC-03, p.45) 

Otros ejemplos de movimientos emergentes que se enfocan en la fomentación del 

consumo responsable, es decir, dinámicas que a partir de la aceptación de la diversidad 

buscan aumentar la calidad de vida de los individuos: 

En el año 2018, Échele Cabeza tuvo una carpa en el Festival Estéreo Picnic, el más 

grande del país, donde miles de jóvenes se acercaron al punto del proyecto para 

analizar sus sustancias y pedir más información sobre lo que iban a consumir. María 

Jimena Duzán, periodista de Semana, comenta que iniciativas como estas que ya 

existen en diferentes países europeos, ayudan a la mitigación de riesgos y daños, 

además de que salvan vidas de jóvenes consumidores que pueden haber adquirido 

drogas de mala calidad (Duzán, 2018). (EC-03, p.46) 

Similar a la línea de trabajo de ATS y Échele cabeza, Energy Control está enfocada en 

que los consumidores de SPA se droguen de la forma más responsable y segura 

posible, brindando toda la información pertinente sobre la sustancia que se va a 

ingerir, en lo que se conoce como la estrategia de Gestión de Placeres y Riesgos. 

Dentro de sus actividades está el análisis de sustancias en festivales, discotecas y 

clubes, además de la entrega de jeringuillas para los usuarios de heroína (Fanjul, 

2017). (EC-03, p.47) 

Consumidor racional 
            Por otra parte, en GA-07 se menciona que consumir es una actividad desde el 

otro y con el otro puesto que es configurada por acuerdos colectivos que regulan la vida y le 

dan sentido a esta. Sin embargo, se aclara que, si bien es una actividad colectiva, no es 

homogénea, sino que entienden que hay diversidad en las formas de razonar, como se explica 

en el siguiente fragmento:   
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Ahora, es necesario aclarar que lo que es lógico para una persona, no lo será para otra 

porque esto depende de su propia experiencia y sus creencias en general, por tanto, “el 

razonar” no significa la homogeneización de pensamientos en una sociedad, por lo 

contrario, cada individuo debe elegir lo mejor para él según los valores que lo definen 

como sujeto (GA-07, p.8). 

 Así mismo, “la conciencia social podría ser tomada de forma diferente por cada 

persona la cual encaminaría sus acciones <socialmente responsable> de una forma 

distinta"(GA-07, p.9-10) lo que implicaría que cada sujeto conforma una sociedad diferente y 

por lo cual la relación entre organización y entorno no es lineal. De esta manera, “la 

organización que tenga un buen conocimiento del entorno que lo rodea es la que logrará 

quedar a la altura de las necesidades del cliente (Mora, 2005)." (GA-07, p. 29-30). 

Esta relación que se da entre organización y el entorno hace aún más importante la 

consciencia social puesto que dichas organizaciones tendrán en su mano el poder del cambio 

social que permitirán el mejoramiento del nivel de vida. Por esto es de vital importancia que 

sus estrategias tengan en cuenta las necesidades del entorno y no únicamente las de la propia 

empresa como se explica en la siguiente cita:    

En temas de conciencia social dentro del consumo, es importante tener en cuenta que 

la economía de la empresa contribuya al mejoramiento de las poblaciones más 

necesitadas, pues, según Mora (2005), las empresas deben tener en cuenta el cuidado 

de la sociedad como su razón de ser, aspecto que logra un balance entre el incremento 

económico, la unión de una sociedad y el cuidado del medio ambiente (Mora, 2005). 

Por tanto, cabe resaltar que con dicha estrategia la empresa no se centraría sólo en su 

propio (GA-07, p. 33) 

 Se resalta entonces la relevancia de formar una ciudadanía con mayor consciencia 

social que promueva un consumo responsable y racional precisamente porque esto trae 

consigo un mayor desarrollo económico y aumento en la calidad de vida. Esto se lograría 

desde la esfera educativa ya que “es de gran pertinencia trabajar dicho aspecto en 

instituciones de formación, tanto colegios y universidades, como en contextos familiares, 

quienes tienen la responsabilidad de formar jóvenes integrales; con mayor conciencia social." 

(GA-07, p.6) 
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           Discusión 
           La discusión de los resultados se hizo mediante una triangulación entre la teoría 

recogida en el marco teórico, los objetivos propuestos para la investigación y la información 

extraída de la lectura y análisis de los veintidós trabajos de grado, teniendo como fin 

responder la pregunta de investigación “¿Qué se entiende por Nuevas Ciudadanías en los 

trabajos de grado del grupo de GyNC de la PUJ?” 

Para comenzar este apartado es pertinente resaltar que, durante el análisis de los 22 

trabajos de grado, se evidenció que únicamente en PA-08 y HE-03, se hace alusión explícita 

del concepto de ciudadanía actual. No obstante, las demás investigaciones tratan el tema de 

manera implícita en mayor o menor medida dependiendo de la pregunta problema planteada.  

Se encontró que un tema recurrente en los trabajos de grado es el estigma social 

existente sobre diferentes comunidades dentro de la sociedad como: el pueblo 

afrodescendiente (EC-02, HE-10 y AM-03), la población joven (GA-04, AM-06, GA-11 

,GA-12, PA-05, PA-08, GA-01, RA-08, HE-03, HE-09, GA-08, GA-13, AM-01), los 

consumidores de sustancias psicoactivas (EC-03), el paramilitarismo (HE-05), víctimas del 

conflicto armado (HE-12, GA-10, RA-07) y consumidores racionales (GA-07). Estas 

poblaciones se enfrentan todavía ante un ideal único y universal de sujeto o de ciudadano 

que, al no ser similar al que constituyen, sufren de segregación, exclusión e invisibilización. 

Sin embargo, en su configuración de identidad como individuo y como comunidad, se 

demuestra una lucha constante por fomentar el imaginario de aceptación y construcción a 

partir del otro y su diversidad. Este fenómeno, muestra lo mencionado por Wills (2002) en el 

marco teórico acerca del desplazamiento de las viejas hacia las nuevas ciudadanías, donde se 

observa que estas poblaciones se encuentran en el paso de aquellas ciudadanías 

homogeneizadas del pasado hacia unas nuevas ciudadanías que fomentan la formación a 

partir de la inclusión de la diversidad. 

Por otro lado, frente al segundo desplazamiento mencionado por Wills (2002) en 

donde la ciudadanía pasa de ser exclusivamente pública a politizar también la esfera privada, 

se encuentra en los trabajos de grado que se desdibuja el límite entre lo público y lo privado, 

lo que implica que aquellos comportamientos que se esperan del ciudadano en la esfera 

pública sean trasladados y adoptados en el mundo privado, fomentando la formación integral 

del sujeto desde y para distintas esferas sociales. Esto es evidente en GA-04, GA-12 y PA-08 

donde se intenta desde las instituciones educativas formar ciudadanos integrales y que sus 
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herramientas pedagógicas tengan un alcance y penetren en las dinámicas extraescolares y 

familiares de los estudiantes.   

En tercer lugar, el último desplazamiento según Wills (2002) consiste en el paso de 

las ciudadanías pertenecientes a un Estado que antiguamente no reconocía las necesidades e 

intereses particulares de las poblaciones minoritarias, a un Estado que distingue las diferentes 

poblaciones que convergen en una misma sociedad y aboga por la satisfacción de sus 

necesidades e intereses a partir de la construcción de políticas públicas pensadas desde una 

sociedad justa e igualitaria. Se puede constatar en el caso puntual de las negritudes (EC-02; 

HE-10 y AM-03) y en los consumidores de sustancias psicoactivas (EC-03).  

Si bien los trabajos de grado como mencionamos anteriormente no hacen alusión 

directa al concepto de nuevas ciudadanías, se observa la forma en la que se construyen como 

ciudadanos y cómo en su comunidad configuran ciudadanía. En el caso de las negritudes esta 

construcción está estrechamente ligada a la resignificación de su cultura y la lucha por el 

territorio. Está resignificación surge a partir del continuo prejuicio social que se le es 

otorgado a las comunidades pertenecientes a la costa Pacífica y Atlántica especialmente en 

zonas centrales como la ciudad de Bogotá. La comunidad negra asentada en la capital desde 

la década de los 2000 se ha venido manifestando de diversas maneras en las esferas sociales, 

como en los movimientos políticos, en la gastronomía y la música, ya que se han convertido 

en mecanismos de resiliencia y aporta a la reconstrucción de su identidad. La población negra 

no es una ciudadanía reciente ya que anteriormente se comentó su aporte a la historia desde 

tiempos coloniales, pero su movimiento actual ha generado reconocimiento social, político y 

cultural, además del impuesto como se refleja en EC-02 

En segundo lugar, la lucha por el territorio trajo consigo en las poblaciones negras, un 

sentimiento de pertenencia y participación política, no sólo a partir de que sus voces 

empezaron a ser escuchadas, sino también porque al mismo tiempo el vínculo con el territorio 

permitió afianzar su cultura en estas tierras y transmitir su ancestralidad entre pueblos y 

generaciones. Las dinámicas en estos territorios se manejan a parte de las demás zonas 

colombianas, pues Barbary (2001) comenta que las formas de afirmación de identidad son 

diferentes para esta población y es en su tierra donde pueden ejercer su comunidad como 

tradicionalmente lo han hecho, como por ejemplo darle primacía a la construcción del 

pensamiento colectivo y el encuentro con el otro. Esto es evidente en lo expuesto por Juliana 

Flórez (citado por Angulo 2017), quien afirma que: “lo anterior es una muestra de la forma en 

que el concepto de ciudadanía se redefine ya que, gracias a las prácticas culturales de las 
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comunidades, se permitió a los hombres y las mujeres negras, ser ‘sujeto de derecho’ en tanto 

han generado, y siguen generando vínculos con el territorio (Flórez, 2004)” (AM-03, p.56)   

Con respecto al tema de los jóvenes, en PA-05, PA-08, GA-04 se encuentran 

opiniones divididas en relación con la imagen que se tiene de estos en la sociedad: por un 

lado, está la visión de la juventud como “esperanza”, agentes de transformación e innovación 

cultural. Por el otro lado, en GA-01, GA-11, AM-01, AM-06 y RA-08 se tiene la visión de 

éstos como delincuentes, rebeldes y generadores de conflictos. Ambas visiones pueden 

compaginarse con la percepción del joven como un “pseudo-ciudadano” o “proyecto de 

adulto”, no autónomo, sin criterio propio, el cual debe ser guiado y protegido hasta que llegue 

a la madurez emocional y física para que pueda considerarse como un ciudadano en forma. 

  Esta visión de la juventud representa un problema para estos, pues sus voces no son 

escuchadas precisamente por el hecho de ser jóvenes. Al ser silenciados e ignorados, a pesar 

de ser “la esperanza de la sociedad” coloca en una espera perpetua a una parte significativa de 

la población con opiniones valiosas que aportar. Por esta razón los jóvenes crean espacios 

donde pueden expresarse, las llamadas micro y subculturas que, en palabras de Alvarado y 

Vommaro (citado en Silva, Cristancho, Parra, Quevedo y Rodríguez, 2014) se presentan 

como “estrategias individuales y colectivas que rompen con los patrones tradicionales de 

entender la política y que han ido contribuyendo de manera significativa a la emergencia de 

nuevas ciudadanías más incluyentes y democráticas”. Dicho de otro modo, los jóvenes desde 

sus contextos buscan la expresión y construcción de su identidad individual y colectiva a 

partir de prácticas cotidianas que representan maneras de resistencia ante el paradigma 

estigmatizante al tiempo en que transforman la cultura y contribuyen en la generación de 

nuevas ciudadanías. Esto se observa en los jóvenes jazzistas (PA-05) en la organización 

juvenil Familia Ayara (AM-01) y en otras formas de expresión radiales y redes sociales (AM-

06) 

No obstante, aún se encuentran vigentes dinámicas provenientes de las viejas 

ciudadanías dentro del conflicto armado en Colombia: por ejemplo, en HE-05 se anula la 

autonomía y la individualidad con la intención de fomentar la homogeneización a través de 

mecanismos de control, se instauran lógicas de sumisión y obediencia incuestionada, 

actividades de irrespeto a la diferencia y un único referente identitario que es el grupo 

paramilitar. Además, se menciona en (EC-02 y HE-10) el desplazamiento forzado como una 

de las principales razones por la cual la población negra se ha asentado en las principales 
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ciudades del país, pues la urbe representa mayor “seguridad” y “protección”. Y al recurrir al 

Estado para recibir algún tipo de ayuda se encuentran con la indiferencia. 

Así mismo como se puede ver en la gran mayoría de los trabajos de grado que, si bien 

existen políticas y leyes que respaldan la igualdad de derechos en el papel, en la vida 

cotidiana las poblaciones no disfrutan de estos a plenitud. Lo anterior puede explicarse por 

corrupción por parte del Estado, por desconocimiento de los individuos con respecto a sus 

derechos, por falta de aceptación hacia diversidad y por miedo.    

A modo de cierre, es importante recalcar que tanto los trabajos de grado y la 

bibliografía consultada comprenden las nuevas ciudadanías como el reconocimiento de voces 

que se han manifestado a favor de los derechos y deberes que los constituyen como 

ciudadanos y que a su vez los convierte en sujetos políticos, actuando en situaciones que los 

vulneran. Así mismo se encuentran comunidades que, inconformes con los estigmas 

impuestos por la sociedad, generan formas de resistencia cuyo impacto contribuye a la 

construcción de nuevas estructuras sociales, que implican nuevas formas de relación Estado-

individuo.  
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Conclusiones 
      En primera instancia se concluye de la presente investigación que en efecto el 

concepto de ciudadanía y ser ciudadano ha sufrido varias transformaciones desde las culturas 

clásicas hasta la actualidad. Dichos cambios han sido el resultado de la evolución misma de la 

relación individuo/ Estado teniendo en cuenta que la ciudadanía representa la unión entre la 

razón sentiente de cada individuo y los valores y leyes aprendidos en sociedad, en la medida 

de que esta cumple la función de sincronizarse con dos de las necesidades más características 

de los seres humanos: la pertenencia a un grupo y la justicia dentro de la misma.  

Adicionalmente a los resultados obtenidos a través de la pesquisa inicial del concepto 

de nuevas ciudadanías en los diferentes trabajos de grado del grupo de investigación Género 

y Nuevas Ciudadanías, se encontró información valiosa sobre cómo la idea de nuevas 

ciudadanías describe y viabiliza la comprensión de la manera en que grupos y poblaciones 

concretas ejercen la ciudadanía actualmente, siendo estos grupos y poblaciones: las 

juventudes, el pueblo afrodescendiente, las víctimas del conflicto armado, consumidores de 

sustancias psicoactivas y consumidores racionales.  

Con respecto a lo resaltable tras la lectura y análisis de los diferentes trabajos de grado 

pertenecientes a la línea de investigación de Nuevas Ciudadanías, se encuentra pertinente 

resaltar el hecho de que a pesar de que los trabajos de grados no se expresan directamente con 

respecto al concepto de nuevas ciudadanías se puede inferir que la gran mayoría de estos 

apuntan hacia la definición construida previamente en el marco teórico: 

(...) se considera que las Nuevas Ciudadanías son aquellas que nacen a partir del 

cuestionamiento hacia la estructura social y política establecida. Estas se caracterizan 

por la construcción de identidad a partir del otro, entendiendo que la diferencia no 

implica desigualdad, sino que hay que configurarse desde la diversidad. De esta 

manera las Nuevas Ciudadanías procuran dar su lugar a las poblaciones 

estigmatizadas, segregadas e invisibilizadas para que ejerzan como sujetos de derecho. 

Una vez estos empiezan a ser sujetos más activos, adquieren y así generan un proceso 

continuo entre reconocimiento y actividad política. 

Esto implica que el trabajo que se viene ejerciendo en el grupo de Géneros y Nuevas 

Ciudadanías logra tener un alcance académico pertinente, pues se ve que sí se ha abordado el 

concepto de nuevas ciudadanías de manera implícita en los trabajos de grados. Sin embargo, 

se considera relevante que se hagan futuras investigaciones que aborden explícitamente el 

concepto de nuevas ciudadanías, pues se considera que fue un obstáculo el no poder 
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encontrar definiciones concretas de este término en los diferentes textos. Adicionalmente se 

recomienda indagar en otras poblaciones que no hicieron parte de la muestra del presente 

trabajo, tales como la comunidad LGBTQ+, las comunidades indígenas, migrantes y personas 

en condición de discapacidad. Asimismo, se considera que ahondar acerca de la influencia de 

la cibercultura y las herramientas tecnológicas en la generación de nuevas configuraciones 

político-sociales podría ser un tópico interesante para la línea de investigación de nuevas 

ciudadanías. 
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Anexos 
Anexo 1. 

Nombre del Trabajo de Grado (TdG) Descripción 

AM-01: “Construcción de significados de 

bienestar en una organización artística y 

juvenil.” 

Identificar los significados que se 

construyen acerca del bienestar en una 

organización artística juvenil, que puedan 

contribuir en la creación de un programa 

institucional  

AM-03: “Asamblea y territorio en el 

proceso de comunidades negras.” 

Comprender la V Asamblea Nacional PCN 

2017 denominada Sankofa “No es 

equivocado volver a aquello que hemos 

olvidado” desde la comunicación en la 

cultura 

AM-06: “Producción de las “audiencias” 

radiales de El Cartel y El Trasnoshow 

Análisis cualitativo de las construcciones 

significativas de jóvenes escucha de estos 

dos programas” 

Dar a conocer como se ha transformado las 

interacciones con las redes tecnológicas. La 

investigadora  narra cómo se pasó de la 

radio a las redes virtuales para conseguir 

información, en especial Twitter 

EC-02: “Ser negro no es solo un color de 

piel. Identidades y saberes ancestrales de 

las negritudes en Bogotá.” 

Análisis de las reconfiguraciones identitarias 

intergeneracionales de la población 

afrodescendiente dadas en relación con el 

territorio en los procesos de desplazamiento 

forzado interno. Así mismo identificar las 

prácticas ancestrales (bailes, cantos, ritos, 

peinados, creencias) que configuran las 

identidades afro de hombres y mujeres de 

distintas generaciones y analizar los 

movimientos y significados de la identidad 

afrodescendiente para las diferentes 

generaciones. 
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EC-03: “Efecto del estigma sobre los 

consumidores de marihuana frente al 

consumo responsable” 

La relación entre la estigmatización de la 

marihuana, los sujetos consumidores y el 

efecto que este discurso estigmatizante tiene 

para asumir un consumo responsable entre 

los consumidores en Bogotá 

GA-01: “El sentido de vida de 3 adultos 

jóvenes pertenecientes a las barras bravas 

de un equipo de fútbol de Bogotá” 

El tema central de la tesis es la indagar en 

sentido de vida de tres adultos jóvenes 

hincha de un equipo de fútbol bogotano, con 

el fin de comprender la forma en que ha 

construido su identidad, explorando las 

principales  

GA-04: “El camino se hace andando: 

sistematización de la experiencia de la 

práctica de subjetividades contemporáneas 

en el colegio de fe y alegria “Soacha para 

vivir mejor” 2013-2016.” 

Expectativas y cumplimiento (aciertos y 

desaciertos) en torno a las actividades 

realizadas por los estudiantes pertenecientes 

a la práctica “Subjetividades 

contemporáneas” para identificar la 

pertinencia de las intervenciones que se 

están llevando a cabo 

GA-07:“La racionalidad del consumidor, 

vista desde la conciencia social” 

El tema central de la tesis es la exploración 

de criterios que den cuenta de la 

racionalidad, entendida desde la conciencia 

social, del sujeto frente al consumo.  

GA-08:“ No solo de pan vive el joven. Los y 

las jóvenes y sus necesidades de 

entendimiento, libertad y afecto” 

Explorar la forma en que los y las jóvenes 

universitarias entre los 18 y 24 años buscan 

satisfacer y están satisfaciendo sus 

necesidades en la vida cotidiana. 

Necesidades fundamentales de libertad, 

afecto y entendimiento  

GA-10: “Criterios básicos para la 

valoración de afectaciones psicosociales en 

1- Historia de la violencia en Colombia 

2. Desaparición Forzada 
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familiares de víctimas de desaparición 

forzada en Colombia.” 

3. Salud Mental en Víctimas 

GA-11: “Embarazo adolescente en análisis 

desde la política nacional de salud sexual y 

reproductiva” 

Análisis de la línea de salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes, la cual 

hace parte de la política nacional de salud 

sexual y reproductiva  

GA-12: ¿Qué quiero ser cuando grande? 

Percepciones de los jóvenes del municipio 

de Soacha sobre sus aspiraciones vitales y 

su proyecto de vida” 

Identificar los juicios y percepciones 

existentes en los estudiantes sobre sus 

aspiraciones y la movilidad social así mismo 

indagar la influencia del contexto en la 

formación de las aspiraciones vitales de los 

estudiantes 

GA-13: “Qué huellas vamos dejando. 

Perspectivas del profesorado y directivas de 

la Institución Soacha Para Vivir Mejor de la 

Fundación Fe y Alegría sobre la incidencia 

de la práctica Subjetividades 

contemporáneas” 

Conocer y analizar la perspectiva que tienen 

los profesores y las directivas de la 

institución Soacha para vivir mejor, sobre la 

incidencia que ha tenido la práctica de 

Subjetividades contemporáneas. 

HE-03: “Participación Infantil: 

Perspectivas y experiencias de niños, niñas 

y docentes de educación inicial”.   

 

Reconocimiento de la participación en la 

primera infancia, teniendo en cuenta sus 

limitaciones y el lenguaje que tienen niños y 

niñas. Dicho reconocimiento no solo se hace 

desde la literatura investigativa, sino 

también, es un elemento que debe ser tenido 

en cuenta en las aulas por parte de los 

docentes encargados.  

HE-05: “La noche de la humanidad: 

configuración de subjetividades capaces de 

crueldad. El caso del paramilitarismo en 

Colombia” 

Este trabajo de investigación, hace un 

abordaje micro político y psicosocial sobre 

las dinámicas del conflicto armado, las 

violencias que se desarrollaron, acciones 
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particulares causadas por los grupos 

paramilitares en Colombia, y como ésta 

violencia ha transformado la subjetividades 

de las víctimas, protagonistas de la historia, 

como también, la configuración del tejido 

social de las comunidades afectadas. 

HE-10: “Reconstruyendo caminos: Redes e 

identidades sociales de personas negras 

asentadas en la ciudad de Bogotá.” 

Dar a conocer las transformaciones sociales 

y culturales que han tenido 4 personas 

afrodescendientes. La construcción de redes, 

la configuración de nuevas prácticas 

cotidianas, para lograr adaptarse en nuevo 

contexto, muy alejado a su tierra natal.  

HE-12: “Subjetividad política: memoria y 

narrativas, posicionamiento, proyección, 

conflicto armado.” 

Dar a conocer las reflexiones que tienen 

niños y niñas que han padecido de la 

violencia del conflicto armado colombiano, 

y como este evento tan atroz, ha configurado 

sus subjetividades y su tejido social.  

PA-05: “Jóvenes Jazzistas. La emergencia 

de otro lugar de identidad en la ciudad” 

Indagar por las identidades que construyen 

desde las narrativas configuradas en sus 

experiencias cotidianas jóvenes estudiantes 

de música con énfasis en jazz. 

PA-08: “Juegos de subjetivación. La política 

como dimensión de la subjetividad y la vida 

cotidiana una intervención psicológica 

desde la investigación-acción” 

Potenciar y describir el proceso de 

subjetivación política de un grupo de niños 

entre los 10 y los 12 años de edad en el 

entorno escolar y analizar los alcances y 

pautas de transformación generados desde la 

Psicología como agente de intervención. 

RA-07: “ Construyendo historias con niños 

y niñas de El Paraíso: aportes de las 

prácticas narrativas en la producción social 

Dar a conocer cómo a partir de los buenos 

tratos, de transformar ciertas pautas de 

crianza, ayuda en la crianza y en la 
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de buenos tratos” formación como ciudadano y ciudadana, en 

niños y niñas que viven en el corregimiento 

de El Paraíso 

RA-08: “ Trayectorias y Comprensiones de 

5 expertos en las temáticas Juventud, 

Familia y Violencia” 

A partir de la reflexión de expertos que 

saben de la cultura joven y las reflexiones de 

dicha población, llegar a la comprensión de 

las realidades que presentan los y las jóvenes 

en la Pontificia Universidad Javeriana 

 
Anexo 2. 
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Nuevas Ciudadanías             

Diversidad Integral (privado) Pro-equidad social categorias emergentes  

      

Necesidades y 
marcos 

relacionales: 
Familia y entorno.  

Etapa de la vida y relacion con el status quo)  Identidad de 
género y sexual Relaciones de pareja 

Control de 
emociones, 
habilidades 

intrapersonales e 
interpersonales 

Relación con la 
institucion 

A través del compromiso con las 
poblaciones necesitadas, la fundación 
fomenta la educación inclusiva y el 
cambio social, brindando oportunidades a 
distintas poblaciones que han sido 
excluidas tradicionalmente como lo son 
los y las indígenas, las mujeres, los y las 
adolescentes en riesgo, los y las migrantes, 
entre otros; para que sean ellas y ellos 
mismos protagonistas del cambio hacia 
una realidad social que garantice los 
derechos humanos y la construcción de 
una vida digna (Adarve, D., Arbeláez, M., 
Botero, E., Marín, N., & YEPES, V., 
2015). El programa de Fe y Alegría con 
las instituciones educativas y el proyecto 
SMCFyA (Sistema de Mejora de la 
Calidad de Fe y Alegría) busca generar 
competencias directivas y pedagógicas de 
los equipos de dirección y docentes para 
propiciar y fortalecer el aprendizaje en 
ambientes favorables (Fundación Fe y 
Alegría, 2017) para que, al mismo tiempo, 
las y los niños y jóvenes estimulen sus 
capacidades y potencien su desarrollo 
integral a partir del acompañamiento 
espiritual y académico. (p.10, párrafo 2) 

En el 2013 inicia la 
labor práctica 
alrededor del tema 
de la sexualidad en 
el marco del 
proyecto CARA 
(Construyendo 
Amor en la 
Responsabilidad y la 
Alegría), poniendo 
así, el foco en el 
acompañamiento y 
orientación de un 
proceso de 
formación integral 
de la comunidad 
educativa en torno a 
los temas de 
sexualidad (Prada, 
2014) (p.12; párrafo 
2) 

"la labor del 
practicante está 
dirigida a acompañar 
y orientar los procesos 
individuales y sociales 
de la comunidad 
estudiantil desde 
diversas estrategias de 
acompañamiento 
psicosocial, acciones 
colectivas de 
intervención en el 
espacio público y 
consolidación de redes 
interinstitucionales 
con el fin de abordar 
distintas 
problemáticas 
presentes tanto en la 
comunidad educativa 
como en los territorios 
y contextos que hacen 
parte de la 
cotidianidad de los 
miembros de la 
institución". (p.4; 
párrafo 2) 

Si se tiene en 
cuenta que las 
relaciones 
interpersonales nos 
permiten alcanzar 
ciertos objetivos 
necesarios para 
nuestro desarrollo 
en una sociedad, es 
importante 
considerar los 
elementos que la 
componen, al 
menos a grandes 
rasgos: las 
necesidades, las 
motivaciones, 
actitudes, la 
comunicación, los 
valores, la 
convivencia y el 
autoestima (Vertel, 
A., 2011). (p.14. 
párrafo 4) 

La adolescencia es una etapa en la cual las 
normas y los valores impuestos por la 
sociedad comienzan ser cuestionados, 
generando una especie de rebeldía. Esta 
rebeldía hará que los jóvenes se alejen de los 
padres, quienes representan a la comunidad 
adulta, y se acercarán a sus amigos con 
quienes comparten las mismas creencias. Esto 
hará que la socialización se 
convierta en una parte fundamental de la vida 
de los adolescentes, tomando prioridad frente 
al resto de las cosas (p.17; párrafo 3) 

Uno de los 
elementos 
fundamentales a 
la hora de 
evaluar el ámbito 
relacional es la 
identidad de 
género. Hace 
referencia al 
concepto que se 
tiene de uno 
mismo como ser 
sexual y 
de los 
sentimientos que 
esto conlleva; se 
relaciona con 
cómo vivimos y 
sentimos nuestro 
cuerpo 
desde la 
experiencia 
personal y cómo 
lo llevamos al 
ámbito público, 
es decir, con el 
resto de las 
personas. (p.17-
18; párrafo 4, 1) 

Los problemas que 
surgen de las malas 
decisiones en el 
ámbito de las 
relaciones 
sentimentales van 
desde desamores que 
se superan con el 
tiempo hasta 
embarazos no 
deseados que acaban 
por destruir la vida 
de las madres y los 
hijos. En un mundo 
ideal, cada persona 
sería libre de 
comenzar una 
relación de pareja 
cuando así lo 
quisiera, con alguien 
que realmente 
represente un 
complemento y 
bienestar individual 
y de los 
involucrados. (p.21; 
párrafo 1) 

El autocontrol 
puede ser entendido 
como la capacidad 
consciente de 
regular los impulsos 
de manera 
voluntaria, con el 
objetivo de alcanzar 
un mayor equilibrio 
personal y 
relacional; en pocas 
palabras, una 
persona con 
autocontrol puede 
manejar sus 
emociones y regular 
su comportamiento. 
Asimismo, puede 
ser visto como una 
herramienta que 
permite, en 
momentos de crisis, 
distinguir entre lo 
más importante: lo 
que perdura, y, lo 
que no es tan 
relevante: lo 
pasajero (Pérez, J., 
Merino M., 2008). 
(p.23; párrafo 1) 

de los procesos de 
socialización 
depende el 
comportamiento 
que, a su vez, está 
estrechamente 
ligado a la 
disciplina de éstos. 
Cuando se habla de 
disciplina escolar se 
hace referencia a las 
peculiares 
relaciones que se 
establecen entre 
elementos 
personales (como 
docentes y 
estudiantes), y la 
institución 
educativa. (Gómes, 
Mir y Serrats, 
1999). De esta 
forma, se 
determina, a partir 
de la disciplina, si el 
comportamiento es 
adecuado y positivo 
o inadecuado y 
negativo para la 
institución 
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educativa. (Moreno, 
2007). (p.24; 
párrafo 2) 

A través del compromiso con 
las poblaciones necesitadas, la 
fundación fomenta la 
educación inclusiva y el 
cambio social, brindando 
oportunidades a distintas 
poblaciones que han sido 
excluidas tradicionalmente 
como lo son los y las 
indígenas, las mujeres, los y 
las adolescentes en riesgo, los 
y las migrantes, entre otros; 
para que sean ellas y ellos 
mismos protagonistas del 
cambio hacia una realidad 
social que garantice los 
derechos humanos y la 
construcción de una vida 
digna (Adarve, D., Arbeláez, 
M., Botero, E., Marín, N., & 

Las características 
de las relaciones de 
pareja dependen de 
cada cultura y de la 
época. En la 
actualidad, es 
frecuente que las 
parejas 
permanezcan como 
noviazgo durante 
varios años antes de 
casarse o que 
incluso opten por no 
contraer 
matrimonio. 
Décadas atrás, en 
cambio, la 
convivencia sin 
matrimonio solía ser 
condenada a nivel 

La pertinencia de esta 
investigación radica 
en la exploración de 
las necesidades de la 
institución para que de 
esta forma, los 
estudiantes próximos 
a entrar a este lugar de 
práctica, tengan un 
panorama más amplio 
de lo que implica ser 
un joven y estar 
inmerso en un 
contexto como el de 
Soacha. Se considera 
que la información 
cualitativa que se 
pretende adquirir en 
esta investigación 
puede permitir que el 

Estas categorías 
pueden ser 
definidas según la 
jerarquía de las 
necesidades 
básicas del ser 
humano de 
Maslow (1991) en 
la Motivación y 
Personalidad, 
donde se exponen 
las siguientes 
“necesidades”: 

Necesidades 
básicas o 
fisiológicas, 
referidas a aquellas 
que van orientadas 
a la supervivencia 
(respirar, beber 

La confusión típica de los años de 
adolescencia puede limitarse a la búsqueda de 
nuestra identidad sexual, algo que resulta 
necesario para el desarrollo psicológico, pero 
también es posible que nos cause daños 
irreparables si no vivimos en un entorno sano 
y tolerante. (P.20; párrafo 3) 

Si bien existe 
una diversidad 
de identidades de 
género, 
habitualmente se 
considera un 
espectro con dos 
extremos: la 
identidad 
atribuida a las 
mujeres y la 
relacionada con 
los hombres. Sin 
embargo, 
debemos 
recordar que la 
identidad de 
género: Es 
independiente de 
la orientación 

Una relación de 
pareja sana puede ser 
muy beneficiosa para 
una persona, ya que 
abre las puertas a una 
serie de experiencias 
imposibles de vivir 
en soledad. Si bien 
no es correcto 
generalizar y es 
cierto que algunos 
disfrutan de no 
compartir su vida, 
otros sienten que de 
a dos todo es más 
fácil, todo se disfruta 
más; para éstos 
últimos, por lo tanto, 
tener a su media 
naranja es un regalo 

Goleman (1996) 
plantea que, 
habilidades tales 
como el control de 
impulsos, la 
motivación, la 
perseverancia, la 
agilidad mental, etc, 
son habilidades que 
posee una persona 
con una buena 
inteligencia 
emocional. (p.23; 
párrafo 2) 

 (…)  aunque en un 

principio sí fue muy 
marcado el 
desinterés de los 
acudientes ha 
habido una fuerte 
transformación 
con el paso del 
tiempo, “[…] en el 

2012 no habían 
padres [...] lo que 
necesitaban ellos 
eran una guardería, 
porque ellos 
trabajan largas 
jornadas, ellos lo 
que querían era 
básicamente un 
espacio donde sus 
hijos estuvieran 
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YEPES, V., 2015). El 
programa de Fe y Alegría con 
las instituciones educativas y 
el proyecto SMCFyA 
(Sistema de Mejora de la 
Calidad de Fe y Alegría) 
busca generar competencias 
directivas y pedagógicas de 
los equipos de dirección y 
docentes para propiciar y 
fortalecer el aprendizaje en 
ambientes favorables 
(Fundación Fe y Alegría, 
2017) para que, al mismo 
tiempo, las y los niños y 
jóvenes estimulen sus 
capacidades y potencien su 
desarrollo integral a partir del 
acompañamiento espiritual y 
académico. (p.11; párrafo 1) 

social. Al estar en 
pareja, una persona 
asume una serie de 
compromisos con la 
otra. (p20; párrafo 
2) 

desempeño de los 
futuros practicantes 
genere más beneficios, 
tanto para la práctica 
en sí misma, como 
para que los 
practicantes 
consoliden los 
conocimientos 
adquiridos a lo largo 
de la experiencia 
académica y 
disciplinaria ofrecida 
por la Facultad de 
Psicología de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana, como para 
los estudiantes y del 
mismo modo para la 
institución “Soacha 

para vivir mejor”. 

(p.5; párrafo 2) 

agua, comer…); 

Las necesidades de 
seguridad y 
protección 
(vivienda, 
recursos, 
dinero…); 

Necesidades 
sociales o de 
afiliación (redes de 
apoyo, vínculos 
fuertes, familia, 
amigos, pareja…); 

y, las Necesidades 
de estima o 
reconocimiento 
(buena autoestima, 
confianza, 
sensación de 
libertad y 
realización, 
estatus, 
reputación…). (p. 

15; párrafo 1) 

sexual e incluye 
las formas en las 
que una persona 
se autodenomina 
y presenta frente 
a las demás; e, 
incluye la 
libertad de 
modificar la 
apariencia o la 
función corporal 
a través de roles 
sociales de 
género, técnicas 
médicas, 
quirúrgicas o de 
otra índole 
(Secretaría de la 
Gobernación 
Mexicana, 
2016). (p.18; 
párrafo 1) 

invaluable. 
Continuando en este 
cuadro positivo y 
libre de las 
infecciosas cargas de 
la sociedad, una 
relación de pareja 
hace que los 
problemas resulten 
menos pesados, ya 
que se enfrentan con 
la ayuda del otro, y 
que los momentos 
agradables se 
potencien, porque la 
felicidad tiene esa 
particularidad de 
crecer si se comparte 
(Pérez, J., Gardey A., 
2015). (p.21; párrafo 
2) 

bien cuidados”, una 

vez entrados en 
diálogos con los 
acudientes y 
habiéndoles 
compartido el “[...] 

para qué veníamos a 
esta institución y 
quiénes éramos, los 
papás comenzaron a 
entender” (p.34-35; 
párrafo ) 

Sin embargo, desde el 2014 hasta el 
presente año (2017) la labor estuvo 
centrada en las necesidades e inquietudes 
manifestadas por parte de los estudiantes, 
manteniendo también el marco temático 
impuesto por el colegio en donde se 
aborde el proyecto CARA, esta vez desde 
una perspectiva más compleja ya que se 
parte de que la sexualidad también incluye 
las concepciones de género, la 
construcción de la noción del cuerpo y las 
relaciones interpersonales, y, de la misma 
manera, el proyecto de vida. (p.12; párrafo 
2) 

se ha hecho cada fin 
de año una 
intervención en la 
institución (dentro o 
fuera de ella) con el 
fin de que la propia 
comunidad 
intervenga el 
territorio para que se 
genere la 
participación activa 
en las y los 
estudiantes y, así, 
lograr un impacto 

El colegio Soacha 
Para Vivir Mejor, al 
estar regido bajo la 
fundación Fe y 
Alegría, tiene la 
misión de ser una 
institución 
constructora de paz y 
ciudadanía, que 
contribuya a la 
movilidad social, la 
equidad y la vida 
digna de las personas 
de zonas rurales con 

Como se puede 
apreciar, la 
jerarquía de 
Maslow refleja a 
grandes rasgos 
aquellos elementos 
que se consideran 
importantes en el 
ámbito relacional, 
para él, las 
necesidades 
requieren la 
autorrealización de 
alguna necesidad 

Los seres humanos no somos especialistas en 
disfrutar de la vida, sino que convertimos lo 
que para el resto de las especies era un planeta 
posible de mantener en equilibrio en un 
campo de batalla plagado de enfermedades y 
dificultades que no deberían existir  (Pérez, J., 
Gardey A., 2015). (p.20; párrafo 3) 

  

La gran mayoría de 
los entrevistados 
concuerda en que la 
principal dificultad a 
tratar en términos de 
la sexualidad dentro 
de la institución es el 
caso de embarazos a 
temprana edad, pues 
ha representado una 
fuerte problemática y 
un reto, no sólo para 
la institución, sino 
también para los 

Por otro lado, las 
habilidades sociales 
son un conjunto de 
conductas que nos 
permiten interactuar 
y relacionarnos con 
los demás de 
manera efectiva y 
satisfactoria. Es 
importante tener 
presente que dichas 
habilidades son 
aprendidas y 
adquiridas a lo 

profesoras 
consideran que la 
práctica no ha 
tenido influencia 
directa en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes, sino 
que ha sido más un 
efecto colateral. 
“Yo pienso que no, 

en la parte 
académica si y no. 
Digamos que, si 
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tanto en el territorio 
como en las y los 
jóvenes que viven 
en Soacha. Esto, 
además de ser una 
representación 
simbólica de la 
huella que dejan los 
practicantes cada 
vez que se despiden 
del colegio; es una 
forma de decir que, 
aunque ya no estén, 
dejan algo para 
recordar siempre el 
trabajo realizado y 
la intervención, 
junto con las 
reflexiones, que se 
trabajaron y, de esta 
forma dar la 
bienvenida a otro 
grupo de 
practicantes que 
ingresen a la 
institución a seguir 
con los 
planteamientos de 
los que se fueron, 
así como, a 
proponer nuevas 
formas de 
intervención. (p.25-
26) 

baja presencia del 
Estado y en condición 
de vulnerabilidad. 
(p.11; párrafo 2) 

más “primitiva”, 

de lo contrario, al 
no satisfacer 
alguna necesidad 
básica no se podrá 
llegar a la 
aspiración de una 
más avanzada. La 
existencia de 
necesidades 
insatisfechas es por 
una parte causa de 
malestar individual 
y social. (p.15; 
párrafo 2) 

practicantes que 
hemos trabajado de 
diversas maneras el 
tema de prevención 
de embarazo y 
protección durante 
las relaciones 
sexuales: (p. 37; 
párrafos 2) 

largo del desarrollo 
vital y que, unas 
más que otras, 
representan altos 
grados de 
complejidad por lo 
que, en ocasiones, 
hay personas que 
incluso no logran 
desarrollarlas a lo 
largo de su vida. 
(p.23; párrafo 3) 

uno lo ve como un 
efecto colateral o un 
efecto secundario, si 
yo introduzco en los 
estudiantes o si yo 
concientizo a mi 
grupo de 
estudiantes 
especialmente de 
grado 11 que es 
importante tener un 
proyecto de vida, 
que es importante 
continuar la vida 
universitaria, que no 
solamente yo me 
gradúo como 
bachiller para ser 
mano de obra barata 
para el sector 
industrial o el sector 
productivo... eso a 
la larga pues hace 
que mis promedios 
mejoren, que yo me 
interese más por las 
áreas del 
conocimiento”. 

(p.42; párrafo 2) 
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los practicantes pasen por los salones con 
un buzón en donde los estudiantes puedan 
depositar de forma anónima uno o varios 
temas que quieran tratar, ya sea porque 
son de su interés, porque es alguna 
preocupación que tienen o simplemente 
porque representa algún beneficio para 
ellos a nivel individual o colectivo. 
(p.13;párrafo 1) 

además de gestionar 
un trabajo con los 
estudiantes lo que se 
ha generado es un 
trabajo con la 
familia, según dice 
la misma rectora, 
pues afirma que 
“[...] aunque nuestro 

objetivo puntual no 
ha sido transformar 
las familias, ni ha 
sido un trabajo 
académico, sí los 
hemos impactado 
[somos personas] 
reconocidas en 
términos de que 
estamos para aportar 
y ayudarnos, tanto 
así que si hay papás 
que son citados por 
alguna situación con 
sus hijos, siguen 
pidiendo disculpas 
por lo que sus hijos 
hacen, entonces se 
vuelven papás muy 
sensibles a pedir 
disculpas por lo que 
sus hijos han hecho 
en el colegio.”. 

(p.34, párrafo 1) 

Para lograr su 
propósito, Fe y 
Alegría trabaja por 
una mejora constante 
del modelo regular de 
la educación pública, 
con el fin de generar y 
potenciar las 
capacidades de las y 
los estudiantes para 
que, una vez alcancen 
la edad adulta, sean 
agentes de cambio en 
sus propias vidas y en 
su comunidad; razón 
sustancial por la que 
dicha fundación se 
reconoce por su 
vocación y 
rigurosidad en la 
preparación de 
estudiantes, no sólo a 
nivel académico, sino 
que también a nivel 
humano (p.11; párrafo 
2) 

Las necesidades 
sociales se 
difunden por 
mecanismos 
sociales, 
principalmente por 
demostración e 
imitación, por lo 
que pueden ser 
fuertemente 
sentidas por 
grandes masas de 
la población 
(Eumed.net., 
2010). (p. 15; 
párrafo 2) 

El espacio escolar permite desarrollar y 
adquirir habilidades, conocimiento y aptitudes 
que permitan el aprovechamiento de sus 
capacidades. Sin embargo, para que esto se dé 
de forma satisfactoria es necesaria la 
socialización, factor que está fuertemente 
vinculado con los padres. Hartup (1992) 
afirma que “las relaciones entre iguales 

contribuye en gran medida, no solo al 
desarrollo cognitivo y social, sino, además, a 
la eficacia con la cual funcionamos como 
adultos”. (p.24; párrafo 1) 

  

“[...] No sé qué pasa 

con la 
responsabilidad de 
ellos. Hoy en día 
podemos decir que 
usted ve a una pareja 
y ya da miedo.[...] 
chicos que por 
ejemplo en 11 ya 
hemos tenido 3 
estudiantes del 
mismo curso con 
bebés; se hacen 
papás 
prematuramente”. 

P.37-38) 

él considera que ha 
existido un cambio 
significativo en la 
autorregulación 
emocional de los 
estudiantes. "[...] 
Ellos ha aprendido 
muchas cosas aquí 
que es saber 
controlarse, saber 
manejarse, saber, 
obviamente en un 
grado de décimo y 
once, ellos ya se 
controlan, en 
décimo y once se 
controlan 
bastante.". Este 
cambio en la actitud 
de ellos a la hora de 
solucionar un 
problema entre ellos 
se lo atribuye al 
trabajo que lleva a 
cabo la Javeriana en 
la institución. (p.42; 
párrafo 2) 

los estudiantes han 
tenido que 
acostumbrarse a 
convivir bajo ciertas 
normas, lo cual ha 
hecho que la 
conducta de los 
estudiantes que 
entraron en los 
primeros años sea 
muy distinta a la 
que tienen en la 
actualidad: "Antes, 
como les digo, no 
venían con unas 
normas 
convivenciales, no 
venían con eso…. Y 

acá pues se 
enfrentaron, 
primero por la 
jornada, una jornada 
grande y muchos 
chicos se fueron 
porque “uy es una 

jornada muy 
amplia, yo estoy 
acostumbrado es a 
una jornada de 
medio día". (p.43; 
párrafo 2) 
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La diversidad sexual se encuentra 
representada por el acrónimo LGBTI que 
se usa como término colectivo para 
referirse a las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans (el término trans se 
refiere a travestis, transexuales y 
transgéneros) e Intersexuales. (18; párrafo 
2) 

hay muchos también 
que les ponen 
atención, entonces, 
son unos sí y otros 
no;”,“[...] hay 

muchos papás que sí 
se preocupan [...] 
Hay muchos niños 
que así no tengan 
una familia normal 
sino una familia 
disfuncional pero se 
evidencia que son 
niños en los cuales 
están interesados, el 
acudiente también, 
entonces no todo es 
malo”. (p.33; 

párrafo 1) 

de los procesos de 
socialización depende 
el comportamiento 
que, a su vez, está 
estrechamente ligado 
a la disciplina de 
éstos. Cuando se habla 
de disciplina escolar 
se hace referencia a 
las peculiares 
relaciones que se 
establecen entre 
elementos personales 
(como docentes y 
estudiantes), y la 
institución educativa. 
(Gómes, Mir y 
Serrats, 1999). De esta 
forma, se determina, a 
partir de la disciplina, 
si el comportamiento 
es adecuado y positivo 
o inadecuado y 
negativo para la 
institución educativa. 
(Moreno, 2007). 
(p.24; párrafo 2) 

A pesar de que 
llegar a la 
autorrealización no 
sea tarea fácil, se 
entiende que la 
satisfacción de las 
necesidades 
posibilitan al 
individuo una 
mejor relación con 
un par, por eso, 
además de hacer 
un rastreo de las 
necesidades y 
resolverlas, se 
recomienda 
fomentar la 
educación 
emocional, pues es 
imprescindible 
para facilitar 
actitudes positivas 
ante la vida que 
permiten el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales, estimulan 
la empatía y 
favorecen actitudes 
para afrontar 
conflictos, fracasos 
y frustraciones. La 
intención con esto 
es, además, 
promover el 
bienestar social 
(Pérez, J., Gardey 
A., 

    

Además del 
embarazo prematuro, 
el trato entre parejas 
de la institución ha 
sido un tema que ha 
necesitado un 
acompañamiento por 
parte de la 
orientadora del 
colegio puesto que 
los conflictos entre 
parejas han generado 
malestar entre los 
salones de la 
institución. (p.40; 
párrafo 1) 

como dice Goleman 
(1996), “el 

rendimiento 
académico y la 
inteligencia 
emocional están 
relacionados.” 

(p.54; párrafo 2) 

Yuri y Johanna 
consideran que a los 
estudiantes les 
agrada ir a la 
institución y hacer 
parte de esta 
comunidad: 
"...entonces yo me 
pregunto, si no 
fuese un espacio 
que a ellos les 
agradaría, no 
vendrían, aun 
cuando tuviesen sus 
conflictos con sus 
papás, pero ellos 
vienen y se les ve el 
agrado de llegar". 
Por otro lado, Luz 
Marina nos comenta 
que al principio, a 
los estudiantes no 
les gustaba llegar a 
la institución 
puesto que se 
consideraba ésta 
como un castigo  (p. 
43; párrafo 2) 
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2008).(p.15;párrafo 
2) 

Otro aspecto importante a mencionar es 
que tanto la cultura como las variables 
sociodemográficas son imprescindibles 
para entrenar y evaluar las habilidades 
sociales, ya que dependiendo de los 
lugares en los que se desenvuelva el 
individuo los hábitos y formas de 
relacionarse cambian (Sánchez, G., 2012). 
(p.23; párrafo 3) 

“[...] durante estos 3 

primeros años el 
apoyo de la práctica 
de Subjetividades 
fue total porque 
empezamos a mirar 
un poco ese 
acompañamiento 
individual a esos 
casos más notorios 
que teníamos, ya sea 
o por violencia o por 
violación o por 
violación de 
derechos o por 
familias 
disfuncionales [...] 
¿Qué es lo que hace 
el trabajo de 
ustedes? que esa 
comunicación, en la 
práctica con ellos, 
que en medio de la 
práctica ellos van 

A partir de esto, la 
intervención se ha 
planteado con el 
objetivo de lograr “la 

transformación o 
supresión de las 
inequidades y de sus 
expresiones de 
subordinación” 

(Montealegre & 
Urrego, 2011, p.12) 
por las que el colegio 
se ve permeado. De 
esta manera, los 
procesos de 
acompañamiento 
psicosocial de la 
práctica por proyecto, 
de Subjetividades 
Contemporáneas, han 
planteado la 
intervención a partir 
de tres grandes 
ámbitos: el primero, 

En un marco 
relacional se 
aprende a vivir en 
distintos entornos 
con demandas, se 
crean vínculos y 
forman dinámicas 
de convivencia, no 
sólo de tolerancia. 
Esto implica 
relacionarse o 
involucrarse en la 
comunidad que le 
rodea, ya sea en su 
institución 
académica, en este 
caso, Soacha para 
Vivir Mejor, en su 
barrio (Altico, 
Altos de la Florida, 
Compartir, entre 
otras) o en su 
ciudad (Bogotá, 
Soacha, Tunja, 

        

"las relaciones entre 
docentes y 
estudiantes son 
autoritarias.", lo 
cual, según Luz 
Marina, junto con 
las diferentes 
vulnerabilidades a 
las que han sido y 
son expuestas estas 
familias, puede 
afectar en la 
perspectiva y 
actitud que se tiene 
frente a las 
actividades 
institucionales, 
"entonces al llegar a 
encontrarse esas 
vulnerabilidades tan 
fuertes, y una 
relación docente-
estudiante 
autoritaria, 



8 

 
ganando en 
vocabulario, en 
diálogo, en 
argumentación y en 
confianza con sus 
papás, no digo que 
al 100%, pero sí se 
ha movido un poco 
esa comunicación 
con ellos” (p.35; 

párrafo 2) 

los talleres por 
comunidad (curso) de 
grado 9 y 11; el 
segundo, la 
intervención en el área 
común del colegio, la 
reconstrucción de 
zonas verdes y la 
intervención para 
salvaguardar a los 
perros y gatos 
callejeros de la zona; 
y, el cuarto, 
semestralmente 
entregar a la 
institución un registro 
de todas las 
experiencias 
fomentadas durante 
estos espacios (p.25; 
párrafo  3) 

entre otras). Y a su 
vez, implica 
relaciones más 
estrechas en las 
cuales se encuentra 
la familia, los pares 
y las parejas, 
grupos que se 
conforman de 
indefinidas 
maneras en la 
relación con el 
propio ser. Estas 
formas de 
pertenecer y estar, 
están permeadas 
por creencias, 
experiencias, 
aprendizajes y 
prácticas (Ramírez, 
V., Ávila, M., 
Díaz, M., Yepes, 
A., Rojas, C., 
Jaramillo, L., & 
Gutiérrez, V., 
2016). (p.16; 
párrafo 1) 

automáticamente se 
disparan los índices 
de violencia en el 
aula y de la poca 
receptividad o del 
interés que puedan 
traer por el 
aprendizaje…" 

(p.44; párrafo 3) 

lo que hace que no haya un buen 
funcionamiento de dichas dinámicas, 
como se planteó al inicio de esta 
investigación, es cuando hay un 
quebrantamiento, una carencia o una 
alteración (Reynalte, A. 2010) que afecta 
el buen funcionamiento de las relaciones 
familiares, es decir, atributos negativos 
que rompan con la confianza, el establecer 
vínculos fuertes, las redes de apoyo y el 
apego y, de la misma manera, teniendo 

Leidy nos dice “Yo 

pienso que en eso 
también hemos 
modificado muchos 
comportamientos de 
los papás y las 
mamás. Digamos 
que no se abrían los 
espacios para que 
los niños y las niñas 
dialogaran con sus 

Así, la presencia de 
otras instituciones u 
organizaciones en el 
colegio, se enmarcan 
en la elaboración de 
proyectos de 
acompañamiento 
orientados a cumplir 
la misión de Fe y 
Alegría, trabajar “[...] 

por mejorar la 

 la familia sería 
uno de los ámbitos 
relacionales 
específicos. A 
pesar de los 
muchos cambios 
que se han 
presentado en ésta, 
que han alterado 
sustancialmente 
sus roles y 

        

Varios de los 
cambios que han 
tenido los 
estudiantes frente a 
las actividades que 
lleva a cabo el 
colegio se lo 
atribuyen a la ayuda 
que ha brindado la 
Javeriana. Los 
profesores nos dan 
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repercusiones en la esfera pública: 
relaciones con pareja o amigos, 
rendimiento académico o laboral, entre 
otros.(p.35, párrafo 1) 

papás, digamos que 
eso no se modifica 
al 100%, pero sí por 
lo menos ha 
mejorado”. (p.36; 

párrafo 1) 

educación pública y 
por generar y 
potenciar capacidades 
en los niños, niñas, 
adolescentes [...] para 
que sean agentes de 
cambio de sus propias 
vidas y de sus 
entornos” (Fundación 

Fe y Alegría, 2017). 
(p.24-25) 

funciones, la 
familia continúa 
dando la estructura 
natural para el 
apoyo esencial 
emocional y 
material, para el 
crecimiento y 
bienestar de sus 
miembros 
(UNESCO, 1988). 
(p.16; párrafo 2) 

un ejemplo en el 
cual se evidencia 
cómo una actividad 
que han llevado los 
estudiantes desde 
los inicios del 
colegio, la cual son 
las protestas, ha ido 
modificándose a lo 
largo de los años, 
siendo ahora más 
organizada (p.44;  
párrafo 4) 

A pesar de que el embarazo prematuro de 
los estudiantes fue, sigue y seguirá siendo 
una situación problemática para el colegio, 
es interesante ver que la institución no 
tienen una mirada desde la prohibición, 
sino desde el cuidado “[...] Una niña que 

se me graduó el año pasado [...] que tuvo 
un hijo en grado noveno. Estuvo noveno, 
décimo y once. Y ya la estudiante 
prácticamente tenía que llevar a la hija al 
jardín que está aquí al lado. Ya es una 
cuestión que ya la mente mamá, ya la 
tiene. Y qué pasó con su parte de su 
juventud ¿qué pasó? pues ya se queda, 
porque sale de estudiar y ya tiene es que 
trabajar” (p.39; párrafo 2) 

además de que 
existe la Semana de 
la Sexualidad 
ofrecida por el 
colegio con el fin de 
informar a los 
estudiantes sobre el 
sexo y sus 
implicaciones, entre 
otras cosas por 
supuesto, el trabajo 
realizado por la 
práctica de 
Subjetividades 
Contemporáneas ha 
centrado mucho su 
trabajo desde el 
2014 a atender las 
inquietudes y 
necesidades de los 
estudiantes frente a 
dichas temáticas; sin 
embargo, a pesar de 
esto, profesores 
como Yuri y 

“Estos dos años 

hemos tenido buen 
porcentaje de no 
agresividad, pero años 
anteriores si teníamos 
problemas. [...] Esos 
problemas de 
intolerancia han 
venido cambiando [...] 
ya no se presenta para 
nada esas 
vulnerabilidades 
físicas y esas 
agresiones y esas 
violaciones que 
vivimos los primeros 
años.”. 

Hablemos ahora de 
la relación con los 
pares como otro de 
los ámbitos 
relacionales 
específicos. La 
socialización es 
una característica 
inherente del ser 
humano la cual 
llega a convertirse 
en prioridad para la 
supervivencia del 
mismo. Debido a 
esto se ha 
considerado esta 
habilidad como un 
proceso de 
aprendizaje. Según 
Santiago Yubero 
(2005), “el proceso 

de socialización 
será el proceso de 
aprendizaje de a) 
las conductas 

        

la conducta de los 
estudiantes a la hora 
de llevar 
movimientos como 
lo es una protesta, 
se ha modificado 
para el bien de la 
comunidad más que 
para perjudicarla y 
entorpecer el 
proceso educativo; 
pues, como ella 
misma comentó, en 
el pasado ha habido 
varias protestas 
organizadas por los 
y las estudiantes, 
algunas reclamando 
derechos, algunas 
otras buscando 
generar conflictos. 
Sin embargo, el 
caso de la última 
protesta fue 
completamente 
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Johanna, cuentan 
que “acá [en el 

colegio] hay un 
desconocimiento 
total de la 
sexualidad”, lo que 

nos invita a 
cuestionarnos ¿qué 
es lo que no hemos 
sabido abordar de 
esta problemática? o 
¿es algo del 
contexto y no sólo 
de una aparente 
desinformación de 
los estudiantes? 
(p.38; párrafo 1) 

sociales 
consideradas 
adecuadas dentro 
del contexto donde 
se encuentra el 
individuo en 
desarrollo junto 
con b) las normas y 
valores que rigen 
esos patrones 
conductuales”. Por 

medio de lo 
anteriormente 
mencionado se 
pretende lograr una 
independencia 
frente a las normas 
sociales, esto 
mediante la 
autorregulación. ( 
p.17; párrafo 2) 

diferente, pues los 
estudiantes se 
organizaron para 
exigir que se 
arreglara un 
semáforo que 
amenazaba la vida 
de los estudiantes al 
llegar al colegio (p. 
56; párrafo 1) 

la visión del colegio con las expresiones 
amorosas no heteronormativas, pudimos 
apreciar que, tampoco en este aspecto, el 
colegio hace una mirada desde la 
prohibición, todo lo contrario, a pesar de 
tener una fuerte influencia jesuita, el 
colegio acepta aparentemente, todas las 
expresiones amorosas pues, según Leidy, 
la única entrevistada que abordó este tema, 
“[...] desde la orientación, yo no mitifico 
ni satanizo nada de ese tipo de relaciones. 
Yo lo que siempre hago es que sean 
conscientes de ese tipo de relaciones 
primero y seguros de lo que están 
experimentando....Sobre todo, en las 
relaciones homosexuales de las niñas 
cuando comienzan a invitar a otras «ven 

en el 2013, la 
práctica de la 
Javeriana inicial el 
proyecto CARA 
(Construyendo 
Amor en la 
Responsabilidad y la 
Alegría), poniendo 
así, el foco en el 
acompañamiento y 
orientación de un 
proceso de 
formación integral 
de la comunidad 
educativa en torno a 
los temas de 
sexualidad (Prada, 

Se les invitó a la 
reflexión de que 
agredir al otro, así sea 
en “chiste”, puede 

afectar a la persona 
mucho más de lo que 
es perceptible pues no 
sabemos qué es lo que 
hay detrás de su forma 
de ser (sus vivencias o 
su situación actual) y, 
en muchas ocasiones, 
detrás de lo que 
nosotros mismos 
decimos. (...) ( la 
práctica ha incidido de 
forma 

tienen dinámicas 
de familias 
disfuncionales, 
como es lo que nos 
dicen Yuri y 
Johanna: “bueno 

las dinámicas de 
ellos son familias 
disfuncionales. Son 
niños a los que les 
falta mucho afecto, 
influye mucho el 
contexto en el que 
estamos” a lo cual 

agregan lo que 
ellos consideran 
como familia 
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dame un beso que eso...» [...] básicamente 
con las niñas, hemos tenido dificultades en 
eso porque no son medidas” (p.40; párrafo 

2) 

2014) y es, desde 
ese momento, que la 
práctica se vino 
configurando a lo 
largo de los años en 
el marco de la 
sexualidad a partir 
de las necesidades 
que nos comunica el 
colegio y los 
estudiantes. (p.38-
39)  

muy significativa en la 
manera en la que los 
estudiantes se 
relacionan, no sólo 
entre ellos, sino 
con los profesores e, 
incluso, con sus 
mismas familias, pues 
cambió la 
comprensión en 
términos 
de expresarle al otro 
lo que le quiero 
transmitir, pensando 
primero en el impacto 
que pueda tener 
(tanto en el otro como 
en mí) antes de 
hablar.p.48; párrafo 1) 

disfuncional: “no 

es una familia 
normal de padre-
madre, sino de 
abuelita o 
abuelito… o hay 

otro tipo de 
familias que están 
constituidas por el 
padrastro o 
madrastra”. (p34-
35) 

  

es importante 
reeducar sobre el 
autocuidado y el 
cuidado al otro, así 
como generar 
estrategias para que 
tanto el discurso 
como las relaciones 
de pareja de los 
estudiantes se base 
en el respeto y el 
amor. (p.40; párrafo 
2) 

Lamentablemente, 
Soacha es un contexto 
enmarcado por 
agresión y una alta 
tasa de violencia, por 
lo que generar este 
tipo de cambios es 
muy significativo 
pero, a su vez, implica 
un reto constante para 
los practicantes que 
hagan su labor allá, 
pues hay que partir del 
hecho de que la 
mentalidad de este 
contexto va de la 
mano con “la 

supervivencia del más 
fuerte”, lo cual, según 

A pesar de los 
muchos cambios 
que se han 
presentado en ésta, 
que han alterado 
sustancialmente 
sus roles y 
funciones, la 
familia continúa 
dando la estructura 
natural para el 
apoyo esencial 
emocional y 
material, para el 
crecimiento y 
bienestar de sus 
miembros 
(UNESCO, 1988). 
(p.49;  párrafo 1) 
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las interpretaciones 
que hemos podido 
sacar a partir de los 
testimonios de los 
estudiantes a lo largo 
de este año es que “el 

que habla y es 
agresivo se muestra 
fuerte, si no, se la 
montan”. Por esto, 

tanto la institución 
como, para nuestra 
sorpresa, algunos 
estudiantes nos 
solicitan hacer más 
talleres orientados a la 
empatía y al 
fortalecimiento de la 
comunidad, de manera 
que las dinámicas de 
relación entre ellos se 
vean cambiadas y, de 
la misma manera, se 
mitiguen las 
conductas violentas y 
el lenguaje agresivo y 
soez. (p.48; párrafo 2) 

  

A pesar de que es 
muy difícil llegar a 
hacer un trabajo con 
los familiares (pues 
no se han solicitado 
espacios para 
trabajar 
directamente con 
ellos), hemos notado 
que la práctica ha 
tenido un impacto 

la práctica ha resuelto 
generar talleres de 
concientización en 
donde los estudiantes 
se han dado cuenta, 
por ellos mismos, que 
el machismo es más 
generador de violencia 
y que, por lo menos 
algunas cosas de su 
discurso, son ideas 
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indirecto con los 
acudientes pues, 
como se mencionó 
anteriormente, les 
hemos brindado a 
los estudiantes 
herramientas para 
llevar a cabo una 
comunicación más 
asertiva y 
consciente. (p.47-
48) 

retrógradas que no se 
ven para nada 
representadas en su 
cotidianidad, lo que 
sin duda ha generado 
cambios (no tan 
sustanciales como se 
quisiera, 
lamentablemente) 
frente a la mentalidad 
y a los 
comportamientos 
propios del machismo. 
Esta temática la 
hemos considerado, al 
igual que las ya 
mencionadas, muy 
importante pues radica 
justamente desde la 
violencia y, como 
dijimos, es un reto 
gigante para la 
práctica mitigar en la 
mayor medida los 
rastros de agresión, 
inequidad y violencia. 
(p.50; párrafo 2) 

    

sería pertinente que en 
años siguientes los 
practicantes, por qué 
no, en conjunto con el 
énfasis de Culturas de 
Paz abrieran un 
espacio para 
replantear el poder 
político que tienen los 
jóvenes con el fin de: 
empoderarlos, darles 
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voz, hacerles saber sus 
derechos y deberes 
ciudadanos, como 
adolescentes y 
posteriormente 
adultos, como 
estudiantes y/o 
trabajadores… en 

pocas palabras, como 
agentes activos de la 
sociedad; para, de esta 
manera, propiciar la 
visión crítica, el 
civismo y las distintas 
maneras de 
relacionarse con otros, 
el ambiente y el 
contexto que les 
rodea. (p.58; párrafo 
final) 
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 Con el auge 
y la 
expansión 
del mercado, 
la psicología 
optó por 
desempeñar 
un rol donde 
las personas 
se adoptarán 
como 
herramientas 
útiles para la 
producción, 
perspectiva 
que iba 
orientada a 
la 
diferenciaci
ón de roles, 
división de 
tareas 
sencillas, 
planificació
n y 
coordinació
n del 
trabajo. De 
esta manera, 
la 
concepción 
del trabajo 
se enfocó, 
en ese 
momento, al 
crecimiento 
en la 
producción. 

Tradicional
mente, se le 
daba mayor 
prioridad al 
trabajador 
en términos 
de 
rendimiento, 
lo cual 
desencadenó 
en una serie 
de secuelas 
como 
malestar al 
trabajador, 
individualis
mo, 
ausencia de 
sentido de 
pertenencia, 
desigualdad, 
exclusión y 
una 
desvinculaci
ón con el 
entorno 
social 
(Orellana, 
2007). (p.7; 
párrafo 2) 

Según 
Harvey 
(S.f) la 
irracionalid
ad del 
capitalismo 
se expone a 
la vista de 
todos, la 
privatizació
n, la 
libertad 
económica, 
la 
propiedad 
privada y la 
competenci
a como 
mecanismo 
fundamenta
l para la 
obtención 
de 
beneficios, 
exaltan el 
individualis
mo, la 
exclusión, 
la 
desigualda
d y 
desvinculac
ión con el 
entorno 
social y 
medioambi
ental, 
siendo el 

este es un 
estudio que 
tiene cuenta los 
significados 
individuales y 
colectivos, 
entendiendo que 
la realidad de 
cada uno de los 
miembros se 
construye 
socialmente 
(p.5; párrafo 1) 

A partir de 
esto, fue de 
suma 
importancia 
buscar un 
acompañamie
nto 
psicosocial 
que tuviera en 
cuenta el 
contexto 
(político, 
cultural y 
social) de la 
vida cotidiana 
y los 
proyectos de 
la 
organización, 
basándose en 
las 
necesidades, 
recursos y 
fortalezas de 
la misma 
(p.6; párrafo 
2) 

La presente 
investigación-
acción surge a 
partir del 
énfasis de 
“Culturas de 

Paz” de la 

facultad de 
Psicología de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana; la 
cual tiene 
como principal 
objetivo, 
comprender, 
acompañar y 
fortalecer 
procesos 
psicosociales 
de 
construcción 
de culturas de 
paz con 
estrategias 
relacionales y 
dialógicas, 
articuladas con 
el cuerpo, la 
palabra y otros 
lenguajes. (p.5; 
párrafo 1) 

La 
trascendenc
ia que esta 
investigació
n-acción 
tiene para 
la 
Psicología 
del Trabajo 
Critica, es 
específicam
ente en la 
intervenció
n del 
psicólogo 
ya que se 
propone la 
utilización 
de 
metodologí
as y 
herramienta
s desde la 
acción 
psicosocial, 
las cuales 
están 
direccionad
as a 
promover 
acciones 
emprended
oras y 
autogestion
arias; 
teniendo en 
cuenta el 
sistema 

las historias 
de vida 
emblemátic
as de sus 
fundadores 
llevo a “La 

Familia 
Ayara” a 

proponerse 
hacer del 
Hip Hop en 
Colombia 
un arte para 
el cambio 
social a gran 
escala. 
Seguros del 
poder 
transformad
or del Hip 
Hop y con 
los recursos 
que lograron 
de sus 
emprendimi
entos 
colectivos, 
la 
organizació
n generó su 
propia 
metodología 
de trabajo 
enfocándose 
en abordar 
problemátic
as 
complejas 

(en la 
fundación)  
se pudo 
reconocer 
que se 
mueven 
dentro de la 
lógica 
organizacio
nal 
convencion
al, por otro 
lado sus 
programas, 
prácticas y 
herramienta
s con las 
cuales 
trabajan 
parten de 
un enfoque 
artístico y 
estético. 
Teniendo 
en cuenta 
que dentro 
de la 
organizació
n coexisten 
ideas del 
mundo 
capitalista 
versus 
nuevas 
lógicas de 
trabajo en 
donde se 
desea vivir 

Los que 
vienen 
del 
Pacifico, 
considera
n que su 
esencia 
está 
marcada 
por su 
afro 
descende
ncia, que 
se mezcla 
a su vez 
con otras 
culturas 
como la 
jamaiqui
na en el 
caso de 
un 
docente 
en 
particular 
que 
enseña 
dance 
hall, 
género 
musical 
tradicion
al 
provenie
nte de 
Jamaica. 
(p.52; 
párrafo 5) 

Algunos 
autores 
como 
Keyes, Ryff 
y Shmotkin 
(2002) han 
utilizado el 
constructo 
bienestar 
subjetivo 
como 
principal 
representant
e de la 
tradición 
hedónica y 
el 
constructo 
de bienestar 
psicológico 
como 
representant
e de la 
tradición 
eudaimónic
a. Para 
Campell, 
Converse, y 
Rodgers 
(1976) 
citado por 
Díaz et. Al 
(2006) la 
tradición 
hedónica 
concibió 
originalmen
te el 
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(p.7; párrafo 
2)  

bienestar 
del 
trabajador 
poco 
relevante 
(Orellana, 
2007) 
(p.11; 
párrafo 4) 

económico, 
así como la 
importancia 
del ser 
humano 
como 
principal 
motor de 
una 
organizació
n (Pulido, 
2013). 
Dichas 
acciones 
deben estar 
dirigidas 
hacia el 
bienestar de 
los 
trabajadore
s en 
relación a 
la a la 
satisfacción 
laboral, 
donde el 
aspecto 
social, 
económico, 
psicológico 
y 
emocional 
tienen una 
importancia 
para que de 
este modo 
la 
organizació

relacionadas 
inclusive 
con la 
violencia 
estructural y 
el conflicto 
armado, con 
su 
“Metodolog

ía de Alto 
Impacto” 

articulada 
en el Hip 
Hop como 
herramienta 
de trabajo 
(La Familia 
Ayara, 
2016) 

del arte, la 
hegemonía 
capitalista 
logra 
imponer 
sus 
coordenada
s, llevando 
a que con 
el paso del 
tiempo la 
organizació
n se 
industrialic
e y 
mercantilic
e sus 
labores; 
dejando un 
poco de 
lado lo 
artístico y 
humano de 
cada uno de 
sus 
miembros. 
(p.11-12) 

bienestar 
como un 
indicador de 
calidad de 
vida basado 
en la 
relación 
entre las 
característic
as del 
ambiente y 
el nivel de 
satisfacción 
experimenta
do por las 
personas. 
Otros 
autores lo 
definieron 
también en 
términos de 
satisfacción 
con la vida: 
juicio 
global que 
las personas 
hacen de su 
vida o en 
términos de 
felicidad: 
balance 
global de 
los afectos 
positivos y 
los afectos 
negativos 
que han 
marcado su 
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n sea 
constante 
en el 
tiempo y 
subsista 
frente a un 
mercado 
capitalista 
donde se 
tenga en 
cuenta al 
trabajador y 
a sus 
necesidades
. (p.9; 
párrafo 1) 

vida 
(Bradbrun 
(1969) y 
Argyle 
(1992), 
citado en 
Díaz 2006). 
(p.15; 
párrafo 5) 

Si bien el 
Hip Hop 
tiene 
elementos 
muy 
positivos, 
también 
tiene un 
estigma 
negativo, 
donde se 
asocia con 
drogas, 
vandalismo 
y violencia, 
ya que es 
una cultura 
que nace de 
los “Barrios 

Bajos” 

como lo 
expresa uno 

  

Esta cultura 
fue acogida 
por los 
jóvenes en 
Colombia 
alrededor 
de 1984, 
como 
respuesta 
dinámicas 
similares, 
especialme
nte por 
segregació
n y 
discriminac
ión de clase 
y a las 
problemáti
cas más 
allegadas a 
las y los 

Este estudio 
surge ante la 
necesidad de 
comprender la 
percepción de 
los miembros en 
relación a sus 
necesidades 
individuales y 
colectivas, si 
son satisfechas 
o gozan del 
sentimiento de 
la labor 
cumplida, así 
como la 
evaluación del 
clima 
organizacional 
dentro de la 
Fundación. 
Factores que 

se llevó a 
cabo una 
propuesta de 
acción, 
llamada 
“Bien-estar 
Organizacion
al”, en donde 

se tuvo como 
principal 
objetivo 
impulsar la 
creación de 
condiciones y 
un entorno 
laboral donde 
se 
promoviera el 
bienestar de 
los docentes-
artistas y 
miembros de 

acogen al Hip 
Hop como 
dispositivo 
privilegiado; y 
es 
precisamente 
desde el arte y 
el lenguaje las 
herramientas 
que promueven 
e impulsan el 
trabajo con los 
y las 
participantes, 
así como la 
construcción 
de procesos de 
desarrollo 
personal y 
colectivo para 
el 
fortalecimiento 

Se tuvieron 
en cuenta 
los alcances 
logrados en 
la 
intervenció
n realizada 
a lo largo 
del 
semestre 
donde el 
pedido por 
parte de los 
miembros 
de la 
organizació
n para la 
creación de 
un 
programa 
de bienestar 
fue 

Dicho 
proceso 
requirió que 
sus 
integrantes 
se formaran 
en temas 
sociales 
relacionados 
con 
problemátic
as 
apremiantes 
como 
derechos 
humanos, 
con especial 
énfasis en 
derechos de 
la niñez, y a 
la vez 
aprendiendo 

Se logró 
conocer 
más a 
fondo 
quienes son 
las 
personas 
que 
trabajan en 
La Familia 
Ayara, de 
donde son, 
cómo 
viven, qué 
piensan y 
cómo se 
configura 
su 
subjetivida
d. La 
mayoría 
reconocién

La 
Fundació
n 
Artística 
y Social 
La 
Familia 
Ayara fue 
fundada 
por 
jóvenes 
artistas 
para 
jóvenes, 
es por 
esto que 
el arte y 
la 
creativida
d hacen 
parte 
fundame

autores 
como 
Gómez, 
Villegas, 
Barrera y 
Cruz (2007) 
plantean 
que el 
bienestar se 
conceptuali
za de dos 
maneras, el 
objetivo y 
el subjetivo. 
El primero 
considera 
que hay una 
serie de 
condiciones 
materiales 
que 
producen 
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de los 
entrevistado
s. (p.55; 
párrafo 1) 

jóvenes de 
barrios 
excluidos 
del 
desarrollo 
(p.12; 
párrafo 5) 

puede que en el 
presente, no se 
están cubriendo 
a cabalidad a 
causa de la 
ausencia de un 
acompañamient
o psicosocial en 
las distintas 
áreas de la 
organización, 
así como de 
manera global. 
Por lo tanto es 
de suma 
importancia 
para Fundación 
contar con un 
programa de 
bienestar donde 
se tenga en 
cuenta las 
particularidades 
de la 
organización, 
así como la de 
sus miembros, 
para fortalecer o 
favorecer a sus 
miembros, lo 
cual 
transcenderá 
positivamente 
en los proyectos 
y procesos de la 
organización. 
(p.8; párrafo 2) 

la 
organización 
dentro y fuera 
del trabajo, 
logrando así 
potencializar 
habilidades y 
recursos 
personales y 
colectivos 
para 
fortalecer el 
trabajo 
pedagógico y 
organizaciona
l que se está 
realizando 
con terceros. 
(p.6; párrafo 
2) 

de la 
Fundación. 
(p.5; párrafo 2) 

explicito, 
haciendo 
evidente la 
necesidad y 
las distintas 
situaciones 
de malestar 
que se 
viven 
dentro de la 
organizació
n, como la 
falta de 
comunicaci
ón e 
integración 
entre sus 
miembros.  
Dándole la 
importancia 
a los 
saberes y 
sentires de 
cada uno de 
los 
miembros 
para lograr 
la propuesta 
del 
programa 
es 
necesarios 
preguntarse
: ¿Cuáles 
son las 
comprensio
nes que se 
construyen 

sobre la 
cultura del 
Hip Hop. 
Hoy en día 
la Bienestar 
11 
Fundación 
se compone 
de artistas 
excepcional
es de las 
diferentes 
disciplinas 
relacionadas 
con temas 
humanitario
s, legales, 
administrati
vos, entre 
otros. (p.10-
11) 

dose como 
jóvenes 
inspirados 
por el 
movimient
o Hip Hop 
y su fuerte 
compromis
o social. 
Estos dos 
elementos 
son los que 
les permite 
tener un 
vínculo con 
la 
Fundación, 
ya que 
trabajan 
desde lo 
que les 
gusta hacer. 
No 
obstante, 
para todos 
los 
miembros 
este 
también es 
un espacio 
de trabajo, 
en donde se 
visibilizan 
ciertas 
lógicas de 
una 
organizació
n en 

ntal de 
esta 
organizac
ión. Es 
claro que 
la 
subjetivid
ad de los 
miembro
s de 
Ayara 
está 
construid
a a partir 
del arte, 
de lo que 
el cuerpo 
puede 
expresar, 
de los 
sonidos 
que se 
puedan 
crear, de 
lo que se 
pueda ver 
e 
impacte, 
ya que 
esta es su 
principal 
herramie
nta de 
expresión
. (p.53; 
párrafo 5) 

bienestar en 
los 
miembros 
de una 
sociedad 
tales como 
las vías de 
acceso, los 
servicios 
públicos, 
etc. y el 
segundo 
considera 
que esas 
condiciones 
de vida son 
interpretada
s por el 
individuo, y 
dicha 
interpretaci
ón es la que 
da lugar al 
bienestar. 
El bienestar 
objetivo 
para varios 
autores está 
relacionado 
directament
e con 
ciertas 
condiciones 
objetivas de 
vida. 
Quienes 
promueven 
esta 
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acerca del 
bienestar 
para la 
creación de 
un 
programa 
en una 
organizació
n artística y 
juvenil?.(p.
12; párrafo 
2) 

particular. 
Para todos 
y todas es 
importante 
el 
reconocimi
ento por su 
labor, las   
buenas 
relaciones 
interperson
ales y la 
estabilidad 
económica. 
(p.29-30) 

perspectiva 
sostienen la 
existencia 
de un 
vínculo 
directo 
entre las 
oportunidad
es de acceso 
de bienes y 
servicios 
(Cuadra & 
Florenzano, 
2003; Díaz, 
2001; 
Liberalesso, 
2002; 
Veenhoven, 
1994, citado 
en Gómez, 
et al 2007). 
Por otro 
lado, 
autores 
como 
Diener 
(1994), Suh, 
Lucas & 
Smith 
(1999) 
citados por 
(Gómez et. 
Al, 2007) 
definen el 
bienestar 
subjetivo 
como lo que 
las personas 
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piensan y 
sienten con 
respecto a 
su vida y las 
conclusione
s que sacan 
cuando 
evalúan su 
existencia. 
(p.15-16)  

  

  

(...)el 
sistema 
económico 
capitalista 
solo puede 
subsistir si 
los 
trabajadore
s están en 
las 
condicione
s 
psicológica
s para 
producir y 
generar 
ingresos 
(Viteles, 
1954; 
Mayo, 
1990 en 
Pulido, 
2011), por 
lo tanto, la 
psicología 
tiene como 
labor 
equilibrar 

Partiendo de lo 
anterior, el éxito 
dentro de las 
organizaciones 
es determinado 
por tres 
variables, las 
cuales consisten 
en el poseer 
conocimientos, 
habilidades y 
motivaciones al 
momento de 
realizar tareas. 
Cabe resaltar 
que estas 
variables se ven 
influenciadas 
por condiciones 
culturales, 
sociales y 
demográficas, 
las condiciones 
del puesto de 
trabajo, de la 
organización y 
características 
de la 

Como 
consecuencia 
del modelo 
económico 
capitalista y 
su impacto en 
las lógicas 
laborales, las 
cuales se 
basan en la 
productividad 
y en el 
consumo, se 
ha 
evidenciado 
actualmente 
una 
preocupac, 
ión y una 
necesidad de 
promover el 
bienestar del 
trabajador.(p.
7; párrafo 3) 

De esta manera 
esta 
investigación 
contribuye con 
el objetivo 
Bienestar 6 de 
fortalecer y 
transformar 
realidades y 
relaciones 
tanto 
individual 
como 
colectivamente
, partiendo de 
los recursos e 
intereses de 
cada miembro 
y de la 
organización 
como tal. (p.5-
6) 

A partir de 
lo 
construido 
durante el 
primer 
semestre, se 
visibiliza la 
necesidad 
de crear un 
programa 
de 
bienestar, 
en el cual 
se realice 
un 
acompañam
iento 
continuo a 
todos los 
miembros 
de la 
Fundación. 
Algunos de 
los 
contenidos 
que 
sugirieron a 
partir de lo 

el Hip Hop 
se 
convertiría 
en un 
mecanismo 
de 
resistencia a 
la 
discriminaci
ón y en el 
modo de 
expresión de 
muchos 
jóvenes 
proveniente
s de los 
contextos 
críticos de 
las grandes 
ciudades. 
(p.12; 
párrafo 4) 

Se 
consideran 
mujeres 
independie
ntes que 
luchan no 
solo por sus 
derechos 
sino por su 
autonomía 
y su futuro 
lo cual lo 
pueden 
desarrollar 
en La 
Familia 
Ayara, 
donde otro 
de sus 
objetivos 
como 
organizació
n es el 
empoderam
iento 
femenino. 
Aun así, 
dentro de la 

(los 
miembro
s de la  
organizac
ión) al 
ser parte 
de esta 
cultura, 
su 
identidad 
está en 
constante 
auto 
creación, 
en 
búsqueda 
y 
construcc
ión de 
nuevas 
formas de 
existenci
a, de 
medios 
de 
expresión 
artísticos 
y 

Para Diener 
(1994) 
citados por 
Gómez et. 
Al (2007) 
las 
característic
as más 
relevantes 
del 
bienestar 
son: el 
juicio 
personal, 
medidas 
positivas y 
que las 
medidas de 
bienestar 
subjetivo 
abarcan una 
evaluación 
global de la 
vida de la 
persona. La 
felicidad se 
puede 
concebir 
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las 
tensiones 
que se 
presentan 
entre el 
bienestar 
de los 
trabajadore
s y la 
productivid
ad. (p.22; 
párrafo 2) 

personalidad. 
(p.9;  párrafo 2) 

anteriormen
te trabajado 
fueron: 
reconocimi
ento del 
otro, 
trabajo en 
equipo y 
comunicaci
ón asertiva 
entre los 
mismos 
miembros 
del área, 
como con 
los de las 
otras. Para 
reconocer 
los 
principales 
lineamiento
s que debe 
tener en 
cuenta este 
programa 
quisimos 
conocer 
más a 
fondo las 
percepcione
s de 
algunos de 
los 
miembros 
de la 
organizació
n, con el fin 
de 

Fundación 
se pueden 
ver las 
distintas 
relaciones 
de poder 
que existen 
en relación 
al género, 
donde la 
mujer se es 
considerada 
como 
inferior en 
términos 
del trabajo 
que puede 
realizar en 
comparació
n a un 
hombre. (p. 
53; párrafo 
4) 

alternativ
as en los 
campos 
social, 
político, 
cultural y 
económic
o, puesto 
que están 
en un 
ejercicio 
permanen
te de 
hacerse a 
sí 
mismos 
(Muñoz y 
Marín, 
2007). 
(p.67; 
párrafo 2) 

como parte 
del 
bienestar 
subjetivo, 
ya que este 
hace 
referencia al 
juicio 
global que 
hacen las 
personas de 
su propia 
vida, y esta 
evaluación 
es 
cognoscitiv
a y afectiva. 
(p.16; 
párrafo 3) 
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acercarnos 
aún más a 
la realidad 
para tener 
en cuenta 
todas las 
particularid
ades que a 
traviesan a 
La Familia 
Ayara y a 
sus 
miembros; 
para así 
encontrar 
un 
equilibrio 
entre lo 
artístico, lo 
personal y 
lo 
profesional. 
(p.30; 
párrafo 2) 

    

 No siendo 
la 
excepción a 
las mujeres 
miembros 
de la 
organizació
n que se 
entrevistaro
n, hacen 
referencia a 
esta lucha, 
principalm
ente por 

la Fundación 
logró consolidar 
un espacio de 
intercambio 
cultural, en 
donde los 
jóvenes se 
reunían para 
conocer e 
intercambiar 
nuevas 
canciones, 
videos y para 
hablar de los 

surge la 
Psicología 
Social Crítica 
del Trabajo y 
las 
Organizacion
es, como 
alternativa a 
estas lógicas 
organizaciona
les clásicas 
para 
replantear la 
relación entre 

En el 
acompañamien
to al proyecto: 
“Construyendo 

paz a ritmo de 
Hip Hop” que 

cuenta con el 
apoyo del 
Fondo Sueco-
Noruego de 
Cooperación 
con la 
Sociedad Civil 
Colombiana, se 

todos y 
todas 
mencionan 
la 
importancia 
de que 
exista un 
ambiente 
laboral 
sano, de 
mejoría, de 
optimismo 
y reconocen 
que dentro 

El Hip Hop 
en 
Colombia 
reposa en 
determinado
s contexto 
socio 
histórico 
donde se 
adquiere 
esta cultura 
como forma 
de identidad 
y de 

para las 
personas 
que 
fundaron la 
organizació
n, las 
cuales 
llevan un 
proceso de 
mayor 
tiempo, 
luchando y 
fortaleciend
o 

  

El bienestar 
social es 
sencillamen
te la 
valoración 
que 
hacemos de 
las 
circunstanci
as y el 
funcionami
ento dentro 
de la 
sociedad. 
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sus 
conviccion
es en 
relación a 
la 
inequidad 
que viven 
las mujeres 
y en este 
caso más 
específico 
afro 
descendient
es, en 
donde se 
margina a 
la mujer 
por su 
simple 
condición 
de mujer o 
porque se 
continúa 
viendo a la 
mujer débil 
o 
sencillame
nte como 
un objeto 
sexual. (p. 
53; párrafo 
2) 

avances del Hip 
Hop en el 
mundo. Poco a 
poco dicho 
espacio se 
transformó en 
un Centro 
Cultural en 
donde los 
jóvenes se citan 
hoy en día para 
participar en 
talleres de 
divulgación de 
derechos 
fundamentales, 
de cultura de 
paz, de 
resolución de 
conflictos, de 
equidad de 
género, etc. los 
cuales son 
articulados 
mientras se 
aprende rap, 
break dance y 
grafiti y el más 
recientemente 
dance hall. (p. 
10; párrafo 2) 

trabajador-
organización, 
donde sus 
principales 
características 
se encuentran 
en la 
subjetividad 
del Bienestar 
8 trabajador, 
su bienestar y 
libertad, así 
como su 
contexto 
histórico, 
cultural y 
social. Así, la 
persona es 
motivada no 
sólo por 
factores 
económicos 
sino también 
psicológicos 
y sociales 
(p.7-8;párrafo 
final) 

tuvo como 
principal 
objetivo 
acompañar y 
contribuir al 
fortalecimiento 
de los recursos 
personales, 
sociales y 
culturales de 
cada uno de los 
integrantes de 
la Fundación 
Artística y 
Social La 
Familia Ayara. 
(p.6; párrafo 2) 

de La 
Familia 
Ayara 
existe un 
ambiente 
positivo, en 
donde se es 
escuchado 
y apoyado. 
Reconocen 
también 
que es de 
vital 
importancia 
que todas 
las personas 
dentro de la 
organizació
n velen por 
el Bienestar 
colectivo. 
(p.57; 
párrafo 4) 

articulación 
de sentido a 
las 
vivencias de 
los jóvenes 
en sus 
contextos. 
(p.12-13) 

continuame
nte a La 
Familia 
Ayara, 
reconocen 
la falta de 
compromis
o por parte 
de las otras 
personas 
que entran 
a trabajar a 
esta. (p.58; 
párrafo 5)  

(Keyes, 
1998). Esta 
está 
compuesta 
por cinco 
dimensione
s: la 
integración 
social, 
aceptación 
social, 
contribució
n social, 
actualizació
n social y 
coherencia 
social. 
(p.16; 
párrafo 4) 
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La acogida que 
tuvo la 
iniciativa en 
hombres y 
mujeres jóvenes 
de todas las 
zonas, sectores, 
estratos, etnias 
de la ciudad y el 
crecimiento del 
Centro Cultural 
evidencio la 
necesidad de los 
jóvenes de 
incentivar la 
idea de 
fortalecer 
espacios que les 
brindara 
alternativas a la 
violencia de los 
barrios y la 
vulneración de 
derechos 
fundamentales. 
(p.10; párrafo 3) 

se realiza un 
cambio de 
paradigma 
pasando de 
un modelo 
orientado 
hacia la 
producción a 
una 
perspectiva 
donde 
prevalece el 
bienestar del 
trabajador. 
Estos 
elementos se 
vuelven el 
foco de 
atención para 
este campo de 
la psicología 
cuya 
pretensión, en 
últimas, es 
humanizar el 
mundo del 
trabajo 
(Pulido, 
2013). (p.7-8; 
párrafo 1) 

El 
reconocimiento 
y apoyo 
técnico y 
financiero de 
organizaciones 
públicas de 
orden nacional 
y de 
organismos de 
cooperación 
internacional 
ha sido 
fundamental 
para el 
crecimiento de 
La Familia. La 
experiencia de 
atención a más 
de 17.000 
jóvenes ha 
logrado que La 
Familia Ayara 
ponga en 
práctica su 
Metodología 
de Alto 
Impacto de 
manera masiva 
con muy 
buenos 
resultados. 
Además de 
consolidar la 
capacidad 
técnica, 
administrativa 
y de 

Por otro 
lado, se 
reconoce 
que a pesar 
de que el 
salario 
debería ser 
mayor, 
causa 
satisfacción 
el hecho de 
contar con 
ingresos 
mensuales, 
ya que les 
proporciona 
una 
estabilidad 
económica, 
dándoles la 
posibilidad 
de adquirir 
cosas 
materiales, 
de pagar los 
servicios o 
deudas 
personales 
(p.57; 
párrafo 6) 

está la 
expansión 
de la cultura 
americana, 
proyectada 
en películas 
y medios de 
comunicaci
ón donde el 
Hip Hop, así 
como sus 
prácticas y 
elementos 
que la 
constituyen, 
en los 
cuales está 
incluidos el 
break dance, 
el rap y el 
grafiti. En 
segundo 
lugar, el 
contexto 
vandálico, 
inseguro, de 
pobreza y 
violencia 
que 
respiraban 
los jóvenes 
de clases 
sociales más 
bajas, donde 
la 
propensión 
a las drogas 
era alta, por 

Los 
miembros 
que tienen 
cargos 
directivos, 
resaltan las 
dificultades 
para 
mostrarse 
como 
figuras de 
autoridad 
con sus 
equipos de 
trabajo. La 
diferencia 
de edades o 
de formas 
de trabajar, 
dificulta la 
formalidad 
en la 
organizació
n. (p.59; 
párrafo 2) 
Se 
identifica 
que a los 
directivos o 
coordinado
res de los 
proyectos 
se les ve 
como un 
“jefe-
amigo” (...)  

a la hora de 
ellos 

  

es valioso el 
repensar el 
bienestar de 
una manera 
global e 
integral, 
donde se 
tome en 
consideraci
ón 
elementos 
como las 
necesidades 
humanas 
básicas y 
valores 
inmateriales 
que más 
bien dotan 
de sentido 
la vida, 
como lo son 
las 
relaciones 
humanas 
positivas y 
un medio 
ambiente 
conservado, 
teniendo en 
cuenta que 
estos son 
factores que 
aumentan la 
satisfacción 
de manera 
global 
siendo la 



25 

 
movilización, 
esta unión de 
organizaciones 
ha permitido 
que la 
Fundación 
crezca y brinde 
oportunidades 
de trabajo a 
más jóvenes de 
diferentes 
zonas del país 
(La Familia 
Ayara, 
2016).(p.11; 
párrafo 3) 

tanto, 
encuentran 
en el Hip 
Hop una 
forma de 
expresión en 
relación a 
temas como 
la violencia 
intrafamiliar
, el conflicto 
armado, la 
corrupción y 
el 
narcotráfico, 
problemátic
as que para 
muchos 
colombiano
s son 
cotidianos 
(Espitia, 
2008) (p.13; 
párrafo 2) 

manifestars
e sobre 
alguna 
recomenda
ción, 
sugerencia 
o 
inconvenie
nte. (p.59; 
párrafo 4) 

felicidad la 
meta 
general para 
el ser 
humano 
(Aguado et 
al, 2012). 
(p.16-17) 

      

Se empieza a 
también a 
disentir con el 
concepto clásico 
de la ciudadanía 
que propone una 
sociedad igual 
para sujetos 
iguales y 
sugiere la 
búsqueda de 
otras formas que 
consideren la 
heterogeneidad 

una 
investigación
-acción 
pertinente 
especialmente 
para las 
Ciencias 
Sociales. La 
Psicología 
Social y 
Comunitaria, 
son enfoques 
donde la 
investigación

Se establecen 
diez 
capacidades 
humanas 
centrales 
básicas para el 
desarrollo y el 
bienestar 
humano 
postulando que 
el Estado tiene 
como función 
garantizar por 
medio de 

las 
situaciones 
que les 
generan 
Bienestar a 
los 
miembros 
de la 
Fundación 
(...) Para la 
mayoría de 
los 
entrevistad
os les 

Se reconoce 
que el Hip 
Hop emerge 
como un 
mecanismo 
de 
liberación, 
elaborado y 
complejo 
que se basa 
en la 
exploración 
de las 
formas 

“Yo creo 

que es falta 
de en 
ocasiones 
de que las 
personas se 
concientice
n de que 
todo tiene 
una forma 
y hay 
jerarquías 
¿cierto? si 
el jefe dice 

  

el bienestar 
humano 
según los 
autores se 
compone de 
seis 
categorías, 
estas son: la 
prosperidad 
material, 
seguridad, 
libertad, 
igualdad, 
hermandad 
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de los sujetos, 
de los grupos 
sociales, de sus 
necesidades y 
de las relaciones 
que establecen 
su experiencia 
colectiva frente 
a otros (Amaya 
y Marín, 2000). 
(p.14; párrafo 2) 

acción ha 
tenido mucho 
movimiento, 
ya que esta 
permite 
transformacio
nes y 
cambios a 
nivel 
individual y 
colectivo, así 
como en la 
calidad de 
vida de los y 
las 
participantes 
y 
comunidades, 
al potenciar 
su autonomía 
por medio del 
intercambio 
de saberes en 
diversos 
temas 
sociales, 
culturales y 
políticos. 
(p.8; párrafo  
5) 

políticas 
públicas que se 
cumpla un 
mínimo de 
estas 
capacidades 
(Nussbaum, 
2012). Estas 
capacidades 
son: vivir una 
larga vida, 
salud e 
integridad 
física, sentidos, 
imaginación y 
pensamiento - 
formación 
cognitiva, 
emociones, 
razón práctica, 
reflexión, 
afiliación, 
respeto al 
medio 
ambiente, 
juego y el 
control sobre el 
propio entorno. 
(p.19; párrafo 
3) 

genera 
satisfacción 
el 
reconocimi
ento por su 
labor por 
parte de la 
Fundación. 
También 
reconocen 
la 
importancia 
de poder 
realizar 
encuentros 
en los 
cuales 
todos los 
miembros, 
sin importar 
el cargo 
puedan ser 
escuchados, 
ya que esto 
logra que 
todos y 
todas 
sientan que 
sus aportes 
son 
valiosos 
para la 
organizació
n y haya 
mayor 
comunicaci
ón e 
integración 

sensibles de 
quienes 
participan y 
que logra 
poner en 
marcha 
diversas 
representaci
ones 
artísticas 
como la 
danza, la 
música y la 
poesía 
urbana 
(Amaya y 
Marín, 
2010). 
(p.13; 
párrafo 5) 

las cosas se 
van a hacer 
así toca 
hacerlas así 
y hay que 
respetar 
(…) 

muchas 
veces 
porque no 
hay 
proceso se 
falta al 
conducto 
regular de 
las cosas y 
a mi parece 
que eso es 
importante 
porque 
nosotros 
trabajamos 
con 
millenials 
pero le 
rendimos 
cuentas a 
personas de 
otra 
generación
” (Hombre 

entrevistad
o, 30-40 
años). 
(p.59; 
párrafo 6) 

y la justicia. 
Las dos 
dimensione
s que 
pueden 
incidir en el 
bienestar 
abarcándola
s todas son 
la libertad y 
la justicia. 
(Veenhoven
, 1993 en 
Aguado et 
al, 2012) 
(p.17; 
párrafo 3) 



27 

 
entre las 
áreas(p.58; 
párrafo 2) 

      

Finalmente, las 
autoras 
proponen que el 
Hip Hop 
posibilita la 
relación de la 
estética, ética y 
política a partir 
de las sabidurías 
plásticas, 
corporales y 
musicales, 
haciendo énfasis 
en la diferencia 
y el joven como 
sujeto de 
derechos con 
ciertas 
particularidades 
culturales, 
permitiéndoles 
crear relaciones 
de convivencia. 
(p.14; párrafo 3) 

Los desafíos 
diarios de 
lograr 
mantener su 
arte vivo, de 
hacerlo 
conocer y de 
cambiar los 
estereotipos 
negativos que 
rondan al Hip 
Hop, los 
llevaron a 
crear 
novedosas 
formas de 
generación de 
recursos e 
ideas 
revolucionari
as en pro de 
alejar a los 
jóvenes de las 
lógicas de la 
violencia (La 
Familia 
Ayara, 2016). 
(p.10; párrafo 
1) 

La cultura de 
los miembros 
de La Familia 
Ayara, esta 
principalmente 
atravesada por 
el Hip Hop, el 
cual es 
considerado 
como música 
derivada de la 
cultura Afro y 
por esto, uno 
de los 
principales 
motores de la 
Fundación es 
la lucha por la 
reivindicación 
de los derechos 
de los Afro 
descendientes 
y la exclusión 
que viven 
cotidianamente
.(p.52-53) 

Es claro 
que se han 
realizado 
varias 
actividades 
en pro del 
Bienestar 
de las 
personas de 
la 
organizació
n, pero 
también es 
evidente la 
falta de 
constancia 
de estas, 
por esto, se 
identifica la 
necesidad 
por parte de 
los 
miembros 
de lograr un 
proceso 
prolongado. 
(p. 61; 
párrafo 3) 

Según 
Amaya y 
Marín 
(2010), el 
Hip Hop 
propone una 
subjetividad 
juvenil 
resuelta y 
poderosa 
capaz de 
transformar 
los 
conflictos 
desde la 
riqueza de 
una 
identidad 
fortalecida. 
Este les 
exige a sus 
participante
s la creación 
de un estilo 
propio, a 
partir de la 
exploración 
de sus raíces 
culturales o 
condiciones, 

Es evidente 
que una de 
las 
situaciones 
que genera 
mayor 
malestar 
son las 
diferentes 
formas de 
trabajar que 
existen 
dentro de la 
organizació
n, 
percibiéndo
se que los 
jóvenes 
tienen una 
manera 
más 
“libertina” 

de hacer las 
cosas, que 
las 
personas de 
mayor 
edad.  Pero 
por esta 
razón, se 

  

el bienestar 
es “un 

fenómeno 
multidimen
sional que 
captura una 
mezcla de 
las 
circunstanci
as de vida 
de las 
personas, 
como se 
sienten y 
cómo 
funcionan” 

(Summers 
et al, 2012 
en Aguado 
et al, 2012) 
proponiend
o así una 
concepción 
alternativa, 
holística y 
global de la 
noción de 
bienestar 
donde se 
tengan en 
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desarrolland
o formas 
autóctonas 
de expresión 
acerca de su 
cotidianidad 
o las 
diferentes 
luchas 
sociales y 
étnicas. 
(p.14; 
párrafo 1) 

considera 
que el 
trabajo o 
funciones 
de los 
jóvenes es 
de menor 
importancia 
o dificultad 
que la de 
las otras 
personas, 
generando 
una fuerte 
insatisfacci
ón  (p.60; 
párrafo 2) 

cuenta no 
solo los 
factores 
económicos 
y 
psicológico
s, sino 
también los 
inmateriales 
y a la 
conexión 
innata que 
se tiene con 
el 
ecosistema. 
(p.17; 
párrafo  4) 

      

estas culturas se 
entienden como 
territorios 
complejos en 
donde se está en 
constante 
búsqueda y auto 
creación; se 
producen 
formas de 
expresión 
artísticas y 
alternativas en 
todos los 
ámbitos de la 
vida y sus 
procesos están 
atravesado por 
la música y las 
experiencias 
individuales y 

el 
reconocimien
to por parte 
del 
movimiento 
cultural como 
promotores 
de un arte de 
conciencia y 
transformació
n. Sin lugar a 
dudas, es 
pionera en 
estos dos 
campo y su 
experiencia 
para llegar a 
los niños, 
niñas y 
jóvenes de 
toda 

Por el hecho de 
trabajar con el 
arte y 
específicament
e con el Hip 
Hop, esto es 
algo que llama 
bastante la 
atención de los 
jóvenes, por 
tanto, Ayara 
tiene un 
enfoque 
juvenil, ya que 
todos sus 
programas y 
proyectos 
tienen como 
principal 
objetivo 
llegarle a los 

  

En el 
artículo “En 

la música 
están la 
memoria, la 
sabiduría, la 
fuerza…” 

(Muñoz y 
Marín, 
2007) se 
expone la 
importancia 
de la 
música, en 
la 
construcció
n, el tejido y 
la constante 
transformaci
ón de ciertas 
culturas 

se logra 
evidenciar 
la 
complejida
d entre el 
capitalismo
, el arte y lo 
humano, ya 
que se 
generan 
contradicci
ones en 
medio de lo 
que se 
promulga y 
trabaja con 
lo que se 
vive 
diariamente 
en la 
organizació

  

En el 
artículo: 
“La teoría 
de las 
capacidades 
de Amartya 
Sen” escrito 

por Martin 
J. Urquijo 
(2014), se 
establecen 
dos 
conceptos 
constitutivo
s de este 
enfoque, 
estos son: 
los 
funcionami
entos y las 
capacidades
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colectivas. 
(p.14; párrafo 6) 

Colombia 
sobre temas 
tan 
importantes 
como la 
prevención 
del 
reclutamiento 
infantil, la 
creación de 
proyectos de 
vida y de 
emprendimie
ntos entre 
otros, deja 
huellas 
imborrables 
en quienes 
participan. (p. 
11; párrafos 
2) 

niños, niñas y 
jóvenes en 
contextos 
violentos para 
que 
transformen 
sus vidas y 
sean también 
gestores de 
paz. (p.55; 
párrafo 2) 

juveniles 
como la del 
Hip Hop. 
(p.14; 
párrafo 4) 

n. (p.70; 
párrafo 3) 

. El primero 
se define 
como las 
actividades 
individuales 
y estados 
del ser de 
una 
persona. 
Estos se 
pueden 
clasificar en 
simples y 
en 
complejos, 
los simples 
son aquellas 
funciones 
más 
elementales, 
como estar 
bien 
alimentado, 
tener buena 
salud, no 
sufrir 
mortalidad 
prematura, 
entre otros. 
Y los 
complejos 
son 
funciones 
de mayor 
complejidad 
como ser 
feliz, tener 
dignidad, 
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ser capaz de 
participar 
en la vida 
de la 
comunidad, 
entre otros. 
Para Sen 
(1985) 
citado en 
Urquijo 
(2014) el 
conjunto de 
funcionami
entos son de 
tal 
importancia 
que la 
realización 
de una 
persona 
puede 
entenderse 
como la 
suma de sus 
funcionami
entos, ya 
que estos 
son las 
peculiaridad
es del 
estado de su 
existencia, 
reflejando 
así las 
múltiples 
cosas que 
puede hacer 
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o ser. (p.18; 
párrafo 2) 

      

Para el caso del 
Hip Hop, 
Muñoz y Marín 
(2007) han 
identificado un 
motor de 
creación que es 
la búsqueda del 
estilo propio, la 
cual concede 
constante 
experimentación 
artística,permiti
éndoles ser 
auténticos. (...) 
hay una fuerte 
resistencia 
frente a la 
homogeneidad, 
la cual es 
evidente en 
todos los 
procesos de 
construcción de 
subjetividades 
juveniles 
contemporáneas
, ya que se 
plantean que 

Se hace 
énfasis en la 
dimensión 
estética tanto 
de la cultura 
Hip Hop 
como de las 
otras, ya que 
es una forma 
contemporáne
a de vivir y 
construir una 
posición 
política en la 
cual se 
intensifica el 
foco de 
creación 
(Guattari, 
1994 citado 
por Amaya y 
Marín en 
2000). (p.14; 
párrafo 2) 

Fundación es 
considerada 
única (...) por 
medio del Hip 
Hop trabaja 
con 
poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad 
abordadas 
desde una 
metodología 
diferenciadora. 
Para La 
Familia Ayara 
(2016) las 
cuatro líneas 
en las que 
basan su 
trabajo son: 
pedagogía para 
la paz, 
promoción y 
protección de 
derechos para 
la niñez, 
derechos 
étnicos 
fundamentales 

  

Los autores 
concluyen 
que en las 
culturas 
juveniles 
todo es 
posible y 
sus 
expresiones 
trabajan 
sobre esas 
condiciones 
de 
posibilidad. 
La música 
impulsa la 
cohesión, 
los procesos 
de 
singularizac
ión, la 
creación de 
multiplicida
des dentro 
de las 
culturas y 
también las 
mutaciones 
de sus 

    

enfocándos
e en la 
diversidad 
tanto de las 
organizacio
nes como 
de los 
trabajadores 
y de la 
subjetividad
, lo cual 
estaría 
estrechame
nte 
relacionado 
con el 
bienestar. 
Lo cual 
implica que 
en cada 
organizació
n los 
significados 
de bienestar 
que sean 
distintos 
teniendo en 
cuenta las 
distintas 
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ahora hay 
muchas formas 
de ser joven. Se 
entiende 
entonces que las 
culturas 
juveniles son 
colectivos que 
se adscriben 
mediante 
procesos de 
identificación y 
diferenciación. 
(p. 14-15) 

y el 
empoderamient
o femenino. 
(p.66; párrafo 
2) 

participante
s. (p.15; 
párrafo 3) 

concepcion
es de estar 
bien 
(Pulido, 
2011). 
(p.22; 
párrafo 3) 

      

La Familia 
Ayara es una 
organización 
con miembros 
jóvenes, entre 
los 22 y 36 años 
de edad, muy 
diversos y con 
posibilidades 
distintas. Se 
encuentran 
profesionales de 
distintas 
carreras, así 
como personas 
que consideran 
que el estudio 
no lo es todo y 
por lo tanto han 
aprendido 
empíricamente 
tanto del arte. 
(p.52; párrafo 1) 

Por otro lado, 
los autores 
Aguilar, Cruz 
y Jiménez 
(2007) 
plantean el 
concepto de 
Bienestar 
Social 
Laboral, 
definiéndolo 
como el 
desarrollo 
integral del 
trabajador, 
tomando en 
consideración 
sus 
necesidades 
biológicas, 
psicológicas 
y sociales, así 
como las 
necesidades 

    

La mayoría 
de los 
miembros 
entrevistado
s han vivido 
inmersos en 
la cultura 
Hip Hop 
desde muy 
pequeños 
por 
influencia 
familiar o 
de 
amistades. 
Hay 
miembros 
que en 
consecuenci
a de la 
violencia en 
Colombia se 
tuvieron que 
radicar en 

    

se relaciona 
el concepto 
de Bienestar 
como una 
necesidad 
primordial 
del ser 
humano, de 
lograr un 
equilibrio 
en todos los 
aspectos de 
la vida. 
(p.56; 
párrafo 5) 
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superiores 
derivadas de 
su condición 
de ser 
humano. 
(p.21; párrafo 
2) 

Bogotá y 
otros por 
buscar 
mejores 
condiciones 
de vida, sin 
dejar a un 
lado sus 
raíces que 
son en la 
mayoría, de 
diversas 
regiones del 
país, como 
el Pacifico y 
Cundinamar
ca. Se 
caracterizan 
por ser 
personas 
trabajadoras 
a las cuales 
les gusta 
aprender y 
luchar por 
lo que 
consideran 
justo al 
igual que 
por causar 
un impacto 
a nivel 
social que 
no está 
determinado 
solo por los 
aprendizajes 
académicos 
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sino más 
bien por el 
contacto 
directo con 
la gente por 
medio de la 
experiencia. 
(p. 52; 
párrafo 3) 

      

A partir de las 
entrevistas se 
denotan las 
diversas 
culturas que 
están en 
constante 
relación en esta 
Fundación. 
Están las raíces 
Afro, del 
interior del país 
y otros 
miembros que 
nacieron y se 
formaron en la 
cuidad de 
Bogotá.(p.52; 
párrafo 5) 

El arte es la 
vida para 
estas 
personas y 
por tanto su 
trabajo lo es 
todo, eso es 
lo que son 
con base en la 
cultura Hip 
Hop y la 
música Afro; 
ya que la 
mayoría ya 
han tenido 
historia como 
artistas ya sea 
en la danza, 
en el rap o en 
el graffiti y 
Ayara es un 
lugar que les 
permite 
desarrollar 
sus 
capacidades 
como artistas, 
ya que da la 
posibilidad de 

    

“A un man 

afro no le 
dicen nada, 
a uno por 
ser mujer sí, 
pero a un 
man afro no 
porque ese 
si va 
metiéndole 
la mano, la 
gente dice 
que no hay 
racismo, 
pero si lo 
hay… 

digamos 
siempre las 
mujeres que 
rapeaban 
siempre 
eran las 
chicas del 
llaverito, de 
mostrar el 
culo, o las 
que dicen: si 
yo no tengo 
mi novio 

    

el bienestar 
se puede 
definir 
como el 
conjunto de 
factores 
objetivos y 
subjetivos 
que 
influyen 
positiva o 
negativame
nte en la 
vida de una 
persona. 
Específicam
ente, el 
bienestar 
organizacio
nal se 
entiende 
como la 
articulación 
de diversos 
elementos 
que le dan 
solución a 
las 
necesidades 
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que puedan 
subsistir a 
partir de lo 
que les gusta 
y de lo que 
son: artistas. 
(p.54; párrafo 
2) 

rapero yo no 
soy 
alguien...per
o entonces 
la idea era 
decir no, 
nosotras 
también 
podemos 
rapear, 
podemos 
hacerlo…” 

(Mujer 
entrevistada, 
30-40 años). 
(p.53; 
párrafo 3) 

e intereses 
de los 
miembros, 
con el fin de 
propiciar un 
ambiente 
adecuado 
para el 
fortalecimie
nto de una 
organizació
n. (p. 65; 
párrafo 1) 

      

 Se reconoce 
que en esta 
Fundación se 
trabaja con todo 
tipo de 
población, 
niños, niñas, 
jóvenes, 
adultos, afro, 
indígena, 
mestizos, etc. 
por lo cual la 
creación de un 
dialogo entre 
todas estas 
culturales es 
fundamental. 
(p.52-53) 

La Familia 
Ayara, es una 
fundación 
donde quien 
entra hace 
parte de esta 
familia de 
Hip Hoppers, 
que vieron la 
oportunidad 
de llegarle a 
la gente por 
medio de esta 
cultura para 
generar 
cambios y 
transformacio
nes a nivel 
individual y 
colectivo. 
Esta 

    

Se logró 
entrevistar a 
dos de los 
fundadores, 
los cuales 
narraron la 
historia de 
cómo y 
porque 
nació La 
Familia 
Ayara. Esta 
surge en 
1996 como 
una tienda 
de ropa para 
raperos, 
como 
proyecto de 
emprendimi
ento de los 
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Fundación es 
particular 
puesto que 
les da la 
posibilidad a 
artistas para 
expandirse 
dentro de este 
campo, para 
trabajar en lo 
que les gusta 
y por tanto no 
lo ven como 
un trabajo, lo 
ven como arte 
y como su 
cotidianidad 
(p.55; párrafo 
4) 

cinco 
fundadores, 
el cual tuvo 
un éxito 
apoteósico. 
Posteriorme
nte en el 
2001, Don 
Popo viaja a 
Holanda y 
vuelve con 
la idea de 
hacer 
proyectos de 
carácter 
social, los 
cuales 
tenían un 
impacto 
muy grande. 
La idea fue 
realizarlos 
con el Hip 
Hop como 
herramienta 
de 
transformaci
ón, teniendo 
en cuenta la 
expresión y 
la 
identificació
n que los y 
las jóvenes 
tenían con 
esta cultura 
y sus formas 
de expresión 
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como el 
break dance, 
el rap y el 
grafiti. 
Actualment
e, la marca 
de ropa ya 
no está en el 
mercado 
puesto que 
se dedicaron 
solo a los 
proyectos 
sociales, en 
lo cual han 
trabajado 
por veinte 
años. (p.54; 
párrafo 3) 

      

Así mismo, se 
reconoce que La 
Familia Ayara 
es también un 
espacio de 
inclusión y de 
diversidad, 
donde integran a 
personas con 
diversas 
características, 
como lo 
menciono uno 
de los 
entrevistados: 
“Ayara es la voz 

de los que no 
pueden hablar”. 

(p.56; párrafo 4) 

Para los 
miembros es 
importante la 
realización de 
capacitacione
s o iniciar o 
continuar con 
sus estudios, 
ya que estos 
les permite 
potencializar 
sus 
habilidades y 
conocimiento
s, lo cual 
consideran un 
elemento 
importante y 
beneficioso 

    

El Hip Hop 
aparte de ser 
una cultura 
heredada del 
afro 
centrismo, 
es 
considerado 
como una 
herramienta 
de 
educación y 
transformaci
ón social. El 
impacto que 
tiene logra 
llegar no 
solo a los y 
las jóvenes 
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para la 
Fundación, 
ya que a 
partir de esto 
pueden 
mejorar los 
procesos 
dentro de la 
organización. 
(p.63; párrafo 
4)  

que viven 
esta cultura 
sino a otras 
poblaciones; 
edades, 
culturas, 
estratos 
socioeconó
micos, etc. 
donde se 
vive en un 
entorno de 
exclusión y 
marginación
. (p.54; 
párrafo 4) 

        

Al percibirse 
al joven 
como el 
futuro adulto 
o relacionarlo 
únicamente 
con el 
consumismo, 
se ha venido 
pensando que 
son sujeto de 
riesgo que se 
deben 
controlar, 
proteger o 
castigar. Es 
por esta razón 
que las 
culturas 
juveniles 
nacen como 
nuevas 
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formas de 
existencia, las 
cuales 
permiten 
trascender los 
límites del 
arte para 
instalarse en 
los campos 
de su 
vivencia. 
(p.14; párrafo 
7) 

      

se le hace a la 
psicología del 
trabajo de corte 
clásico para 
realizar 
investigaciones 
e intervenciones 
en donde las 
acciones de 
estas mismas 
estén libres de 
prejuicios y se 
valore la 
diversidad 
cultural con el 
fin de darle una 
visión integral, 
en la cual el 
trabajo se 
considere como 
la base de la 
transformación 
del mundo 
social mientras 

la 
organización 
tiene la labor 
de velar por 
un ambiente 
adecuado y 
positivo, en el 
cual se tengan 
en cuenta 
elementos 
como el 
fortalecimient
o de las 
relaciones 
interpersonale
s, el 
desarrollo de 
habilidades y 
conocimiento
s, así como 
los 
reconocimien
tos e 
incentivos 

    

Es claro 
que, al ser 
los niños, 
niñas y 
jóvenes, la 
población 
con la cual 
se trabaja, 
esta 
organizació
n debe estar 
en constante 
búsqueda de 
herramienta
s y 
metodología
s que le 
posibilite 
generar un 
impacto en 
relación a 
las 
situaciones 
o 
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se construye la 
propia identidad 
de las personas 
(Pulido, 2013). 
(p.70; párrafo 
final) 

que se les 
puede brindar 
a los 
miembros. 
(p.68; párrafo 
4) 

problemátic
as que los 
afectan, 
teniendo en 
cuenta el 
contexto 
político, 
social, 
cultural y 
económico 
en el cual se 
encuentran. 
Es por esto 
que la 
Fundación 
se vio en la 
tarea de 
desarrollar 
una 
metodología 
propia 
denominada 
la 
Metodologí
a de Alto 
Impacto 
Ayara 
(MAIA), 
esta tiene 
como 
principales 
herramienta
s de trabajo 
las 
diferentes 
disciplinas 
artísticas del 
Hip Hop: 



41 

 
rap 
(composició
n y canto), 
grafiti (arte 
gráfico) y el 
break dance 
(baile) y 
artes 
similares 
que buscan 
fomentar las 
capacidades 
y 
habilidades 
de los 
participante
s de estos 
talleres. 
Dicha 
metodología 
ubica en el 
centro de la 
intervención 
a los niños, 
niñas y 
jóvenes, ya 
que no los 
considera 
sujetos 
pasivos, 
sino agentes 
de 
transformaci
ón de su 
propia vida 
(La Familia 
Ayara, 
2016). 
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(p.66; 
párrafo 1) 

 

 

 

EC-03:  
Efecto 

del 
estigma 
sobre 

los 
consum
idores 

de 

viejas ciudadanías nuevas ciudadanías caategorías emergentes 
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marihu

ana 
frente 

al 
consum

o 
respons

able 

Homogenei
zacion Publica 

Neutral 
(actuar de 
Estado) 

Diversidad Integral 
(privado) 

Pro-
equidad 
social 

debate 

Represent
aciones 
sociales/ 
Imaginari

os  

estigma 

Adolesce
ncia y 

multicultu
ralismo y 
concepto 
de buen 
vivir) 

Estigma 
judeocris

tiano/ 
Ilegal-
legal / 

Por 
elección 
carrera 

universit
aria y 
género 

identidad y 
opiniones 
relativas al 
concepto 

de 
"marihuane

ro"  

diferencias 
socioecono

micas 
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Basados en 
que el 
estigma 
que 
tradicional
mente se 
ha 
configurad
o en torno 
al consumo 
de 
marihuana 
y otras 
SPA rompe 
las redes 
sociales de 
apoyo y la 
asunción 
de un 
consumo 
responsabl
e e 
informado. 
(p.2; 
párrafo 1) 

la 
estigmati
zación 
obstaculi
za la 
posibilid
ad de 
que los 
consumi
dores 
tengan 
un 
consumo 
responsa
ble de 
marihuan
a, al 
conducirl
os hacia 
la 
desinfor
mación, 
el 
anonimat
o y el 
ocultami
ento, 
además 
de 
forzarlos 
a 
comprar 
en redes 
de 
tráfico 
ilegal. 
(p.2; 

los 
procesos 
de 
estigmatiz
ación que 
se han 
construid
o histórica 
y 
universal
mente 
frente a 
los 
usuarios 
de SPA, 
sin 
importar 
que la 
persona 
sea un 
usuario 
ocasional 
o 
dependien
te a la 
sustancia 
(Palamar 
et al, 
2012), 
generan 
un mayor 
riesgo 
debido a 
la 
perpetuaci
ón del 
consumo 
y a un 

Esta 
construcci
ón del 
imaginario 
social 
frente a la 
marihuana 
como 
inofensiva 
en tanto 
planta 
ancestral y 
medicinal, 
sumado al 
estigma 
que rompe 
la 
comunicac
ión y la 
informació
n 
adquirida 
por parte 
de los 
consumido
res frente 
al tipo o 
cepa de 
marihuana 
que se está 
consumien
do, y a su 
consumo  
responsabl
e, 
disminuye 
la 
percepción 

se 
establecería 
la primera 
legislación 
para 
controlar 
las drogas 
como 
medida 
sanitaria y 
punitiva 
con la ley 
11 de 1920, 
la cual 
prohibía la 
venta de 
opio, 
cannabis, 
coca, entre 
otras. Hacía 
1925 las 
autoridades 
colombiana
s son 
conocedora
s del 
consumo de 
marihuana 
por parte de 
marineros y 
prostitutas 
en los 
puertos del 
país (Sáenz, 
2007), por 
lo cual, en 
1928 sale 
una nueva 

Colombia 
promulgó 
en julio de 
2016 la 
Ley 1787, 
cuyo 
objetivo es 
“crear un 

marco 
regulatorio 
que 
permita el 
acceso 
seguro e 
informado 
al uso 
médico y 
científico 
del 
cannabis y 
sus 
derivados 
en el 
territorio 
nacional 
colombian
o” 

(Congreso 
de 
Colombia, 
2016, p.1). 
Esta ley 
menciona 
que es el 
Estado el 
que 
asumirá y 
regulará el 

Mientras 
exista el 
debate 
frente a 
los 
potencial
es usos 
medicinal
es de la 
marihuan
a, como 
también 
sus 
riesgos 
para la 
mente y 
el cuerpo, 
es 
imperativ
o que 
desde la 
psicologí
a se 
continúe 
investiga
ndo sobre 
los 
riesgos y 
beneficio
s de su 
uso, pero 
también 
en cómo 
generar 
procesos 
de 
consumo 
responsa

en torno a 
la 
marihuan
a y al 
consumid
or se 
configura 
un 
imaginari
o social 
que, al 
estar 
cargado 
de 
sentidos y 
significad
os, sirve 
como una 
lectura de 
la vida 
social, ya 
que el 
sujeto en 
relación 
significa y 
construye 
los 
imaginari
os 
sociales a 
partir de 
los 
esquemas 
interpretat
ivos de 
los otros. 
(p.47; 
párrafo 2) 

La 
palabra 
estigma 
viene del 
griego y 
se refiere 
a cierto 
tipo de 
tatuajes 
utilizados 
para 
marcar a 
criminale
s o 
esclavos; 
y ya en 
tiempos 
romanos, 
la palabra 
adquirió 
un 
significad
o de 
“desgraci

a” 

permanen
te y, 
posterior
mente, el 
cristianis
mo le 
atribuiría 
dos 
significad
os 
metafóric
os: el 
primero 

El 
consumo 
experime
ntal es 
normal en 
la 
adolescen
cia, etapa 
en la cual 
se 
realizan 
los 
primeros 
acercamie
ntos a las 
sustancias 
psicoactiv
as para 
conocer 
sus 
efectos, 
normalme
nte por 
sugerenci
a de un 
par. (p.39; 
párrafo 3) 

Para 
ilustrar el 
imaginari
o 
judeocris
tiano, los 
entrevista
dos 
menciona
ron la 
influenci
a de la 
religión 
católica 
en 
Colombi
a para 
asociar 
cualquier 
tipo de 
consumo 
como 
una 
forma de 
adicción 
diabólica
. Como 
menciona
n Bula et 
al. (1988) 
y 
Guanume
n (2012), 
en 
Colombi
a el 
consumo 
de drogas 

Los 
imaginario
s y 
estigmas 
que 
surgieron a 
raíz del 
término 
“marihuane

ro” son 

diversos y 
marcan 
diferencias 
en las 
narrativas 
de los 
consumido
res, donde 
para 
algunos el 
termino es 
despectivo, 
para otros 
no, e 
incluso 
algunos de 
ellos se 
llaman a sí 
mismos 
“marihuane

ros” (p.56; 

párrafo 2) 

Las 
narrativas 
develan que 
la 
estigmatiza
ción misma 
se 
jerarquiza 
en términos 
de clase 
socioeconó
mica. 
Aunque se 
estigmatiza 
el consumo 
en todas las 
clases 
sociales, es 
más fuerte 
en las 
personas de 
estratos 
bajos, en 
tanto 
históricame
nte la 
desaprobaci
ón del 
consumo se 
concentra 
en 
poblaciones 
como las 
minorías 
raciales, 
personas 
sin 
educación 
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párrafo 
1) 

gran 
aislamient
o social 
de los 
consumid
ores de la 
red de 
apoyo 
(Gómez, 
2015), lo 
que iría 
en 
contravía 
de la idea 
de control 
que 
ejercen 
dichos 
estigmas 
sobre el 
consumo. 
(p.8; 
párrafo 2) 

de riesgo 
frente a 
esta 
sustancia y 
potencialm
ente frente 
a otras 
sustancias 
más 
fuertes, lo 
que podría 
desencade
nar un 
problema 
de salud 
pública 
(Palamar 
et al 2012) 
(p.9-19) 

regulación 
con la ley 
118, que 
imponía 
sanciones 
más fuertes 
sobre los 
vendedores 
ilegales de 
sustancias 
psicoactivas 
e imponía 
medidas de 
tratamiento 
obligatorio 
para los 
consumidor
es 
(Guanumen
, 2012) 
(p.22; 
párrafo 4) 

cultivo, 
producción 
y 
distribució
n de las 
semillas de 
cannabis y 
cualquiera 
de sus 
derivados; 
además se 
encargará 
de 
incentivar 
la 
producción 
de 
derivados 
del 
cannabis 
entre las 
poblacione
s 
campesinas 
y las 
comunidad
es 
indígenas 
con fines 
médicos y 
científicos. 
(p.27; 
párrafo 2) 

ble de la 
marihuan
a y/o 
rehabilita
ción. De 
esta 
manera 
es 
important
e generar 
análisis 
desde la 
vivencia 
del 
estigma y 
su 
impacto 
en torno 
a los 
procesos 
de 
consumo 
responsa
ble, ya 
que 
según la 
Global 
Drug 
Survey 
(2017) 
Colombia 
ocupó el 
quinto 
puesto de 
los países 
con 
mayor 
número 

de 
carácter 
religioso, 
semejant
e a los 
signos 
corporale
s; el 
segundo, 
a una 
referenci
a médica 
de 
alusión 
religiosa. 
(p.32; 
párrafo 1) 

siempre 
ha sido 
estigmati
zado 
porque se 
asocia 
con el 
consumo 
indígena, 
en 
rituales 
de 
brujería y 
magia 
negra, de 
allí esa 
relación 
tan 
marcada 
que 
menciona
n los 
participa
ntes con 
relación 
a cómo el 
uso de la 
marihuan
a es visto 
como 
algo 
diabólico
, ya sea 
por 
familia, 
amigos o 
en 
general 

profesional, 
entre otras 
(Palamar et 
al., 2012). 
(p.51;párraf
o 5) 
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de 
consumid
ores que 
desearían 
usar 
menos de 
la 
sustancia 
(37.2%) 
y que 
quisieran 
ayuda 
frente a 
su 
consumo 
(21.8%). 
(p.10; 
párrafo 3) 

por la 
sociedad, 
especial
mente 
cuando 
se hace 
un 
consumo 
público. 
(p.50-51) 

el uso de la 
marihuana 
y el 
consumido
r de ésta 
aún siguen 
siendo 
estigmatiza
dos 
globalment
e, 
independie
ntemente 
de que 
haya un 
consumo 
ocasional o 
abusivo de 

afirma el 
autor en 
su 
conferen
cia sobre 
“Inclusió

n, 
Estigma 
y 
Exclusió
n”, el 

estigma 
sobre los 
consumi
dores de 
SPA 
genera 
una baja 

El autor 
menciona 
que lo 
más 
preocupan
te es que 
desde el 
gobierno 
las 
medidas 
que se 
toman 
frente al 
tema de 
uso de 
drogas 
están 
dirigidas a 

Otra 
empresa 
que aspira 
acceder a 
la licencia 
de 
producció
n de 
marihuana 
medicinal 
es el 
Pharma 
Complianc
e Group., 
cuyo 
director es 
Matt 
Murphy ex 

(En 
Portugal) 
Se busca 
además 
reemplazar 
las 
anteriores 
medidas 
represivas 
que 
resultaron 
contraprodu
centes e 
insuficiente
s por el 
ofrecimient
o de 
tratamiento

Se resalta 
la función 
que debe 
asumir el 
Estado en 
la 
protección 
y 
fortalecimi
ento de los 
pequeños y 
medianos 
cultivadore
s y 
productore
s del 
cannabis 
medicinal, 

En 
relación 
con la 
forma en 
que los 
consumid
ores 
interactúa
n con la 
sociedad, 
se 
identificó 
que 
generalm
ente son 
inofensiv
os, 
incluso 

El sujeto, 
consumid
or de 
marihuan
a, es el 
protagoni
sta de 
imaginari
os y 
valoracio
nes 
sociales, 
donde el 
lenguaje, 
el 
comporta
miento y 
las 

Erving 
Goffman 
(citado 
por 
Lloyd, 
2013) 
recurrió a 
mediados 
del siglo 
XX a este 
concepto 
para 
describir 
el 
proceso y 
la 
interacció
n de 

Desde 
otra 
mirada, la 
desinform
ación 
construye 
imaginari
os, tabúes 
que en 
algunos 
casos se 
muestra 
como 
atractiva 
para los 
jóvenes, 
precisame
nte por la 

Por otra 
parte, la 
mayoría 
de los y 
las 
consumid
ores 
hacen 
referenci
a al 
imaginari
o social 
colombia
no de la 
marihuan
a y a su 
consumo 
como 

En 
contraste 
con el 
fragmento 
anterior, 
una 
consumido
ra 
frecuente, 
que a su 
vez es 
activista 
cannábica 
menciona 
que tanto el 
término 
“marihuane

ro” como 

“Nosotros 
en segundo 
semestre 
hicimos un 
trabajo con 
un 
consumidor
, drogadicto 
que ya 
había sido 
rehabilitado 
y era re-
educador en 
una 
fundación 
de 
rehabilitaci
ón y el man 
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ella, ya sea 
con fines 
medicinale
s o 
recreativos, 
impactando 
negativame
nte en los 
consumido
res 
(Palamar, 
Kiang, & 
Halkitis 
2012; 
Satterlund, 
Lee & 
Moore 
2015). (p.5; 
párrafo 1) 

autoesti
ma en las 
personas, 
lo cual 
hace que 
el uso de 
las 
sustancia
s se 
manteng
a, 
llevando 
al 
usuario a 
un 
estado de 
negación
, 
depresió
n, 
desesper
anza e 
incluso 
el 
suicidio, 
creando 
miedo 
frente al 
tratamien
to 
(Gómez, 
2015). 
(p.8;párr
afo 1) 

la 
represión 
y 
criminaliz
ación, en 
tanto este 
imaginari
o 
estigmatiz
ante que 
se ha 
construid
o sobre 
ellos. 
(p.8-9) 

agente de 
la Drug 
Enforceme
nt 
Administr
ation - 
DEA-. 
Durante 
20 años 
Murphy 
trabajó en 
la 
legislación 
para la 
regulación 
de 
sustancias 
psicoactiv
as; hoy 
trabaja con 
lo que 
antes 
regulaba y 
comenta 
que el 
mundo 
debe 
cambiar su 
postura 
frente a la 
marihuana 
y eliminar 
los 
prejuicios 
alrededor 
de ella 
(González, 
2017). 

s médicos y 
de 
rehabilitaci
ón a todo 
aquello que 
lo necesite 
y solicite. 
(p.30; 
párrafo 4) 

como una 
estrategia 
de 
sustitución 
de los 
cultivos 
ilícitos. 
(p.27; 
párrafo 2) 

los 
consumid
ores 
excesivos
. Los 
investiga
dores 
concluye
n en el 
informe 
que el 
consumo 
moderad
o de la 
planta es 
normal y 
que no 
produce 
efectos 
nocivos 
sobre el 
cuerpo; 
el uso 
excesivo 
de la 
planta, 
aunque 
genera 
algunos 
riesgos 
para la 
salud, 
depende 
de la 
predispos
ición 
genética 
del 

expresion
es frente a 
la 
sociedad 
están 
directame
nte 
asociadas 
a las 
representa
ciones 
sociales 
que se 
manifiesta
n en 
determina
da 
estructura 
social, lo 
que se 
traduce en 
un 
imaginari
o 
colectivo 
que utiliza 
el 
lenguaje 
como 
instrumen
to para 
clasificar 
al sujeto 
(López & 
Palacios, 
2016): 
“marihua
nero”. 

individuo
s en 
presencia 
del 
estigma, 
explicand
o cómo el 
estigma 
se 
presenta 
cuando 
una 
persona 
posee 
atributos 
que lo 
hacen 
diferente 
a los 
otros, y 
es 
reducida 
en su 
totalidad 
a dichos 
atribudos 
en 
particular
. Lo 
anterior 
se ve 
agravado 
si el 
individuo 
tiene un 
historial 
relaciona
do con 

carga 
prohibitiv
a que 
tiene, 
como 
menciona 
una de las 
consumid
oras 
ocasional
es.  la 
satanizaci
ón que 
existe 
frente a la 
marihuan
a la hace 
atractiva 
para 
algunos 
jóvenes, 
lo que 
lleva a 
que 
inicien su 
consumo 
en la 
adolescen
cia, lo 
cual 
impacta 
directame
nte en el 
consumo, 
puesto 
que según 
Martínez 
(2005), si 

algo 
negativo 
asociado 
a la 
ilegalida
d. Un 
estigma 
que se 
manifiest
a en el 
rechazo 
social. 
(p.53; 
párrafo 
5) 

“vareta”, le 

parecen 
altamente 
despectivos
, al cargar 
una 
connotació
n negativa 
frente a los 
consumido
res de 
marihuana, 
dentro de 
la lógica 
histórica de 
relacionar 
el consumo 
con lo 
ilegal y 
delincuenci
al.(p.56; 
párrafo 3)  

decía eso, 
porque 
sabía que 
éramos de 
la javeriana 
cuando lo 
estábamos 
entrevistand
o ‘ustedes 
no saben, la 
gente de 
clase alta, 
prácticamen
te se fuma 
un bareto o 
se mete una 
línea de 
perico o se 
come una 
pepa, por 
parcharse 
una farra, 
porque 
quiero 
enfarrarme 
y quiero 
sentirme 
bien’, en 

cambio la 
realidad de 
ellos es 
totalmente 
distinta, 
porque él 
literalmente 
nos decía 
‘ustedes se 

lo meten 
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(p.28; 
párrafo 2) 

consumid
or, por lo 
cual no 
se ve una 
afectació
n real en 
la 
sociedad 
(Escohot
ado, 
1998) 
)p´22; 
párrafo 2) 

(p.48; 
párrafo 2) 

trastornos 
mentales, 
antecede
ntes 
penales, 
adiccione
s, 
homosex
ualidad, 
etc. Así, 
estos 
atributos 
negativos 
se 
asientan 
en las 
diferenci
as entre 
las 
personas 
que los 
tienen y 
las que 
no, 
ocasiona
ndo que 
estos 
sujetos 
marcados 
con el 
estigma 
sean 
rechazad
os y 
menospre
ciados 
(Goffman
, 2006), 

el 
consumo 
se inicia 
en la 
adolescen
cia hay 
probabilid
ades más 
altas de 
volverse 
adicto a 
las 
sustancia. 
(p.68-69) 

para 
parcharse 
una farra, 
nosotros 
nos lo 
metemos 
porque 
queremos 
salir de la 
realidad en 
la que 
estamos, de 
mi mamá la 
viola mi 
padrastro, 
mi 
padrastro 
me pega, 
robaron a 
no sé qué, 
mataron a 
mi amigo’, 

entonces 
como que 
uno no 
puede sacar 
de contexto 
y sería muy 
interesante 
que ustedes 
tal vez más 
adelante, si 
fueran a 
hacer un 
grupo de 
discusión, 
también lo 
hicieran con 
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generand
o en la 
persona 
una 
inhabilid
ad para 
ser 
aceptado 
socialme
nte.  
(Lloyd, 
2013). 
(p.32; 
párrafo 1) 

un grupo de 
discusión 
con 
consumidor
es pero de 
estratos 
bajos” 

(Grupo de 
discusión, 
Bogotá, 
2017).  
(p.52; 
párrafo 2) 

Satterlund 
et al. 
(2015) en 
un estudio 
realizado 
con 
pacientes 
de 
marihuana 
medicinal 
en 
California, 
descubriero
n que éstos 
también se 
sienten 
estigmatiza
dos por el 
uso de la 
droga, a 
pesar de 
tener el 
estatus de 
“pacientes”

“A mí 

me 
llegan 
muchos 
chinos 
de 17, 18 
años, los 
mandan 
los 
papás, 
los 
convence
n que 
vayan a 
conversa
r 
conmigo 
y 
entonces 
me dicen 
“No lo 

que pasa 
que es yo 
soy rasta 

Las cifras 
muestran 
que en 
Colombia 
1 de cada 
14 
jóvenes 
entre los 
12 y los 
17 años y 
1 de cada 
3 
universita
rios entre 
los 18 a 
25 años 
consume 
marihuan
a 
(Castaño 
Pérez, 
Velásquez 
& Olaya 
Peláez, 11 

En la 
actualidad 
existe una 
parcial 
aceptación 
de la 
marihuana 
que se da 
por varios 
motivos; 
uno de los 
principales 
es que se 
trata de la 
única 
sustancia 
psicoactiv
a que no 
lleva a la 
muerte, 
aunque se 
abuse de 
su 
consumo. 

Las nuevas 
políticas y 
la reforma 
no se 
concentraro
n netamente 
en la 
despenaliza
ción, sino 
que además 
apuntaron a 
la 
educación 
social, a la 
formación 
colectiva, la 
asistencia a 
los 
dependiente
s, 
prevención 
y reducción 
de daños 
por 

El asesor 
del 
Despacho 
del 
Ministro de 
Salud para 
Asuntos 
Constitucio
nales y de 
Drogas, 
Juan Diego 
Álvarez, en 
una 
entrevista 
con El 
Heraldo 
(2016) 
menciona 
que el 
gobierno 
nacional 
quiere 
trabajar 
con los 

A pesar 
del 
creciente 
sentimien
to anti-
cannabis 
en 
Estados 
Unidos, 
entre 
1932 y 
1933 un 
segmento 
del 
ejército 
estadouni
dense 
que se 
encontrab
a en 
Panamá 
investigó 
los 
efectos 

Así, los 
imaginari
os 
sociales y 
las 
representa
ciones 
sociales 
terminan 
funcionan
do como 
lugares 
para la 
compresió
n de la 
realidad 
social, 
que 
regulan 
tanto al 
sujeto 
como al 
grupo y le 
cargan de 

Stafford 
& Scott 
(1986), la 
cual 
plantea el 
estigma 
como la 
caracterís
tica de un 
sujeto 
que no 
está de 
acuerdo 
con las 
creencias 
comparti
das de 
una 
unidad 
social 
determin
ada. 
(p.32; 
párrafo 2) 

“No es 

sólo la 
transform
ación del 
imaginari
o que 
sobre el 
consumid
or o la 
marihuan
a hay, 
sino lo 
que en 
realidad 
ha habido 
es una 
transform
ación 
sobre la 
misma 
moralidad
, es decir, 
nosotros 
estamos 

r, el 
imaginari
o social 
del 
consumid
or de 
drogas 
varía 
según la 
sustancia 
y la 
percepció
n 
histórico 
cultural 
configura
da en un 
contexto 
determin
ado: 
Gran 
parte de 
los 
consumid

la 
percepción 
de la 
asociación 
del término 
marihuaner
o con la 
adicción. 
Es decir, la 
expresión 
de 
“marihuane

ro”, 

independie
ntemente 
de la 
frecuencia 
del 
consumo, 
conlleva 
una 
determinaci
ón de cierta 
identidad 

“Yo como 
una persona 
gomela, he 
podido 
evidenciar 
que la 
cantidad de 
gente 
también 
gomela, de 
clases altas, 
muy 
pudientes, 
sí actúan de 
la manera 
que es ideal 
en tener un 
consumo 
mucho 
mejor, pero 
la gran 
mayoría de 
los 
consumidor
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, puesto 
que hay 
muchos 
conceptos 
negativos y 
una alta 
desinforma
ción frente 
a los 
beneficios 
de la 
marihuana 
como 
medicina, 
por lo cual 
muchos 
retrasaron 
el inicio de 
su 
tratamiento 
con 
cannabis 
por miedo 
a ser 
juzgados. 
(p.8; 
párrafo 2) 

y lo mío 
es una 
vaina 
espiritual
”, 

entonces 
yo les 
digo que 
dejen de 
meter un 
mes y 
siguen 
con la 
vaina 
rasta, y 
si dentro 
de un 
mes 
dejas de 
meter, te 
hago 
pruebas 
de orina 
y tú 
sigues 
con la 
filosofía 
rasta, 
pues me 
parece 
que de 
pronto 
estás en 
un 
camino 
incierto, 
pero a 
veces se 

2017) y 
de 
acuerdo 
con la 
ODC 
(2016) un 
75,1% de 
los 
consumid
ores de 
marihuan
a afirma 
haber 
consumid
o “cripy”, 

lo cual 
muestra la 
tendencia 
del 
consumid
or 
colombia
no a usar 
este tipo 
de hierba 
de alta 
potencia, 
la cual 
genera 
una 
mayor 
rentabilid
ad a sus 
vendedore
s, 
teniendo 
en cuenta 
que se 

(p.29;  
párrafo 4) 

consumo, 
tratamiento
s y 
reintegració
n a la 
sociedad 
(Domostaw
ski, 2011). 
(p.30; 
párrafo 4) 

indígenas 
de la Sierra 
Nevada de 
Santa 
Marta para 
crear 
modelos 
asociativos, 
en los 
cuales los 
indígenas 
pueden 
sustituir el 
cultivo 
ilícito de 
otras 
sustancias 
sembrando 
la planta de 
marihuana, 
la cual 
después es 
vendida a 
las 
empresas 
con el fin 
de que 
extraigan 
los 
component
es para la 
fabricación 
de 
productos 
medicinale
s. (p.27; 
párrafo 3) 

del 
cannabis 
sobre sus 
soldados, 
y los 
resultado
s 
mostraro
n que no 
significab
a un gran 
riesgo en 
términos 
de 
adicción, 
a 
diferenci
a del 
alcohol o 
el opio. 
El 
especialis
ta que 
condujo 
el 
estudio, 
F. J. 
Siler, 
comentab
a 
respecto 
al 
cannabis 
que 
prohibir 
su venta 
o 
consumo 

sentido a 
la realidad 
misma 
(Cegarra, 
2012). 
(p.48; 
párrafo 2) 

en una 
época de 
cambio 
con esta 
cuestión 
del 
multicultu
ralismo y 
todo, que 
ha 
cambiado 
todas las 
bases del 
pensamie
nto moral 
que hay, 
es decir, 
nosotros, 
en 
términos 
religiosos 
el cambio 
ha sido 
drástico, 
digamos 
el 
catolicism
o que era 
una gran 
mayoría y 
todo, se 
ha ido a la 
baja, los 
principios 
morales 
ya no son 
los 
mismos, 

ores 
relatan 
que los 
estigmas 
recaen de 
manera 
generaliz
ada sobre 
la 
ilegalida
d, a pesar 
de que 
desde 
1986 con 
la Ley 30 
el 
consumo 
personal 
es legal, 
debido a 
que el 
estigma 
recorre la 
historia 
del país 
ligado al 
narcotráfi
co y sus 
implicaci
ones 
sociales. 
(p.53; 
párrafo 
5) 

social de 
drogodepe
ndiente de 
cualquier 
sustancia 
tóxica.  Un 
imaginario 
que se 
instala en 
losmismos 
consumido
res, donde 
la visión 
social 
negativa 
legitima su 
exclusión 
originando 
condicione
s 
culturales 
arbitrarias 
y 
totalizadora
s(p.57; 
párrafo 2) 

es 
colombiano
s o 
bogotanos, 
tienen un 
consumo un 
poco 
desaforado 
y fuera de 
control, y 
tienden a 
llevarlo a 
conductas 
delictivas, 
lo he 
evidenciado 
en las 
marchas por 
la 
marihuana 
que se dan 
en Bogotá, 
la mayoría 
no sé, de 
gente ñera, 
por decirlo 
de algún 
aspecto, es 
abismal con 
respecto a 
lo que 
somos la 
gente 
adinerada, y 
es que es 
una 
realidad, y 
más allá 



51 

 
me 
ocurre 
que tú 
estás 
utilizand
o la 
filosofía 
rasta 
para 
justificar 
tu 
consumo
; y no se 
necesita. 
Usted en 
este país 
tiene un 
libre 
desarroll
o de la 
personali
dad y si 
a usted le 
da la 
gana, 
después 
de los 18 
años, 
puede 
fumar 
marihuan
a y nadie 
le puede 
decir que 
no lo 
haga” 

(Entrevis
ta con 

vende a 
precios 
más altos 
(Gómez, 
S.f.) pero 
una 
mayor 
afectación 
en la 
salud 
(Gómez, 
S.f; 
Torres 
2017). 
(p.10-11) 

no era 
aconsejab
le 
(Escohot
ado, 
1998). 
(p.26; 
párrafo 2) 

entonces 
yo creo 
que no 
solo es el 
cambio 
sobre la 
marihuan
a misma, 
sino que 
uno tiene 
que 
contempla
r es el 
cambio 
sobre las 
mismas 
como, la 
misma 
moralidad
, o sea, de 
la 
moralidad 
misma y 
de las 
cuestiones 
como 
éticas 
mismas 
que es lo 
que crea 
el estigma 
alrededor 
de la 
marihuan
a y del 
consumo, 
entonces 
yo creo 

uno puede 
evidenciar 
esas 
diferentes 
actitudes 
que tienen 
respecto a 
la 
marihuana 
y que es lo 
que sucede 
desde un 
punto 
judicial y 
social, 
como 
siendo eso 
que en la 
marcha se 
estuvieran 
echando los 
porros al 
frente de 
los policías 
por el odio 
que 
tenemos, 
que tienen, 
y pues 
como todo 
el mundo 
tiene su 
estigma con 
los tombos, 
y que todos 
son a 
sacarle 
plata a uno 
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Experto 
1, 
Bogotá, 
2018). 
(p.63-64) 

que ese es 
el cambio, 
no solo 
alrededor 
de la 
marihuan
a, sino 
alrededor 
del 
pensamie
nto 
moral” 

(Grupo de 
discusión, 
Bogotá, 
2017). 
(p.51; 
párrafo 5) 

y diferentes 
cosas, 
entonces 
me parece 
que 
también 
toca como 
aterrizar la 
realidad de 
que la 
mayoría de 
consumidor
es son 
ñeros” 

(Grupo de 
discusión, 
Bogotá, 
2017). 
(p.52; 
párrafo 4) 
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Según 
Tirado 
Otálvaro, 
en 
Colombia: 
“Las 

drogas 
representan 
todo lo que 
es 
considerad
o como 
“malo” y 

“perjudicia
l” por la 

sociedad, y 
dado el 
imaginario 
construido 
alrededor 
de las 
mismas, las 
personas 
que las 
usan son 
interpretad
as como 
ciudadanos 
de segunda 
mano, 
como 
parias, que 
merecen el 
desprecio y 
el rechazo 
colectivo, 
debido a 
que se 

  

En 
Colombia, 
desde la 
creación 
del “Plan 

Colombia
”, se han 

fomentad
o políticas 
prohibitiv
as y 
estigmatiz
adoras 
que han 
fracasado 
(Guanum
en 2012; 
Quintero 
& Posada 
2013; 
Madrid 
2015) en 
combatir 
el 
narcotráfi
co. (p.58; 
párrafo 3) 

Analizand
o el 
consumo 
responsabl
e desde la 
legislación 
colombian
a, la Ley 
30 de 1986 
(Congreso 
de 
Colombia, 
1986) fue 
la primera 
legislación 
en permitir 
el 
consumo 
de 
marihuana 
y otras 
sustancias, 
por medio 
de la 
aprobación 
de una 
dosis 
mínima 
para uso 
personal. 
Téllez y 
Bedoya 
(2015) 
mencionan 
que desde 
la 
toxicologí
a una dosis 

En España, 
el 
Ministerio 
de Salud y 
Consumo 
junto con 
Energy 
Control -
organizació
n que 
trabaja por 
la reducción 
de daños 
por el 
consumo de 
SPA-, 
publicaron 
un folleto 
donde 
definen el 
consumo 
responsable 
de drogas 
como el 
“fruto de 

una 
decisión 
personal, 
bien 
madurada y 
basada en el 
conocimien
to y 
valoración 
de los 
posibles 
placeres y 
riesgos 

Con los 
acuerdos 
firmados se 
creó una 
política 
antidroga 
integral, 
soberana, 
democrátic
a y 
participativ
a, orientada 
a los 
campesinos 
y a los 
consumido
res, con la 
cual se 
busca que 
se 
consideren 
las fases 
del proceso 
de 
producción
, 
circulación, 
distribució
n y 
consumo 
de drogas 
ilícitas 
(Atencia, 
Bolaño, 
Burgos, 
Canchila, 
Henao, 
Iglesia, 

Estas 
políticas 
deberán 
ser 
construid
as en 
forma 
democrát
ica y 
participat
iva, para 
lo cual se 
han 
estableci
do puntos 
como el 
diseño y 
la 
impleme
ntación 
de la 
política 
antidroga
s que será 
de 
carácter 
29 
integral y 
diferenci
ado, lo 
cual 
implica 
que la 
situación 
de los 
campesin
os 
productor

Esto 
evidencia 
cómo el 
imaginari
o 
configura
do 
alrededor 
del 
consumid
or está 
basado en 
las 
estrategia
s que 
utiliza la 
sociedad 
para 
satanizar 
los 
comporta
mientos 
que no 
estén 
acordes a 
sus 
necesidad
es. Un 
ejemplo 
de esto es 
utilizar el 
miedo y 
la 
vergüenza 
para 
regular 
moralmen
te 

analizan 
esos 
procesos 
sociales 
que 
conducen 
a la 
estigmati
zación y, 
citando a 
Crocker 
et al 
(1998), 
considera
n que las 
personas 
estigmati
zadas 
poseen 
caracterís
ticas 
reconocib
les a una 
identidad 
social, 
cuyo 
valor se 
ha visto 
afectado 
por un 
contexto 
social 
particular
. (p.32; 
párrafo 3) 

“En las 

culturas 
ancestrale
s Emberas 
y 
quechuas 
existe el 
concepto 
del saber 
vivir, todo 
hemos 
oído del 
buen vivir 
(…) 

entonces 
dices para 
el buen 
vivir, hay 
que saber 
vivir y 
eso 
implica 
saber 
dormir, 
saber 
comer, 
saber 
trabajar, 
saber reír, 
saber dar, 
saber 
recibir, 
saber 
beber, 
saber 
hacer 
fiesta, 
saber 

Las 
caracterís
ticas que 
se 
resaltan 
de los 
consumid
ores de 
marihuan
a, en 
términos 
del 
estigma, 
están 
centradas 
en la 
percepció
n del 
consumid
or como 
delincuen
te y 
adicto, 
esto 
refleja 
que las 
caracterís
ticas 
simbólica
s 
presentes 
en el 
consumid
or, o en 
el 
consumo 
mismo, 
son 

Este relato 
concuerda 
con el 
imaginario 
de 
“marihuane

ro” 

representad
o en las 
transforma
ciones de 
los 
discursos 
de prensa 
de los años 
sesenta a la 
actualidad, 
donde los 
discursos 
periodístic
os en el 
transcurso 
de estas 
décadas se 
vieron 
inmersos 
en la 
representac
ión del 
“marihuane

ro” en 

“mafioso” 

como 
efecto 
colateral al 
discurso 
instituciona
lizado de la 

Como se 
puede leer 
en el 
fragmento 
anterior, 
esta persona 
consumidor
a de 
estratos 
altos 
muestra un 
discurso 
estigmatiza
nte frente a 
los 
consumidor
es de 
estratos 
más bajos, 
esto va en 
la misma 
línea de lo 
planteado 
por Palamar 
et al. 
(2012), 
quienes 
afirman que 
entre los 
diferentes 
grupos de 
consumidor
es de SPA 
existen 
ciertas 
jerarquías, 
lo que lleva 
a que exista 
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asocia el 
consumo 
con 
situaciones 
de 
violencia, 
enfermeda
d, 
degradació
n y pérdida 
del vínculo 
social” 

(Tirado 
Otálvaro, 
2018, 
p.11). (p.9; 
párrafo 4) 

es la 
“cantidad 

de una 
sustancia a 
la cual un 
organismo 
vivo es 
expuesto o 
le es 
administra
da en un 
periodo de 
tiempo 
determina
do” 

(p.103). 
(p.41; 
párrafo 4) 

asociados a 
la conducta 
de tomar 
drogas” 

(p.39; 
párrafo 
final) 

Loaiza, 
Martínez 
Hernández, 
Martínez 
Osorio & 
Percy, 
2017) 
(p.28; 
párrafo 3) 

es se va a 
tratar 
como un 
problema 
social. 
De igual 
manera, 
los 
consumid
ores 
serán 
tratados 
como una 
problemá
tica de 
salud 
pública. 
Esta 
política 
también 
se 
comprom
ete a 
trabajar 
de la 
mano con 
la 
comunida
d 
científica 
nacional 
e 
internaci
onal para 
tener una 
base 
científica 
sólida a 

determina
do tipo de 
comporta
mientos, 
generando 
en los 
lugares de 
consumo 
respuestas 
de 
rechazo y 
señalamie
nto 
(López & 
Palacios, 
2016). 
(p.48; 
párrafo 3) 

danzar, 
etc. Ellos 
dicen que 
nosotros 
bebemos 
cuando 
hay que 
trabajar, 
trabajamo
s cuando 
hay que 
beber, 
dormimos 
cuando 
hay que 
trabajar y 
trabajamo
s cuando 
hay que 
dormir y 
tenemos 
nuestra 
vida 
absolutam
ente 
desordena
da porque 
no 
sabemos 
vivir y 
por eso no 
tenemos 
un buen 
vivir. 
Entonces 
probable
mente un 
saber 

construid
as a 
partir de 
los 
imaginari
os 
histórico-
sociales 
de un 
contexto 
determin
ado 
(Castoria
dis, 
1997) 
(p.54; 
párrafo 
2) 

“guerra 

contra las 
drogas” 

(Peñaranda
, 2010) 
(p.58; 
párrafo 2) 

una 
estigmatiza
ción entre 
los mismos 
usuarios. 
(p. 52-53) 
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la hora de 
construir 
una 
política 
integrado
ra, 
democrát
ica y 
participat
iva 
(Atencia, 
et al., 
2017). 
(p.28-29) 

vivir 
implica 
saber 
meter” 

(Entrevist
a con 
Experto 1, 
Bogotá, 
2017) 
(p.62; 
párrafo 5) 
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En esta 
línea, el 
estigma 
definido 
por 
Goffman 
(2006) 
como la 
posesión de 
un atributo 
no deseado 
que no se 
ajusta a las 
categorías 
sociales de 
lo que es 
normal, 
convierte a 
las 
personas 
poseedoras 
de este 
atributo en 
personas 
rechazadas 
e 
indeseables 
para su 
entorno, 
que 
comunica 
una 
identidad 
social que 
está 
devaluada 
en un 
contexto 

  

Esta 
distinción 
( país 
productor 
vs país 
consumid
or) es 
important
e debido a 
que en lo 
que 
concierne 
al aspecto 
legal, 
Estados 
Unidos 
(EE. UU.) 
juega 
quizás el 
rol más 
significati
vo, puesto 
que es allí 
donde se 
establecen 
las 
primeras 
leyes 
punitivas 
y 
estigmatiz
adoras 
frente al 
uso de la 
marihuan
a 
(Flanniga
n et al, 

(En Espala 
/ Pa´´is 
Vasco) El 
colectivo, 
junto con 
la Facultad 
de 
Psicología 
del País 
Vasco, 
realizaron 
varias 
sesiones 
sobre 
consumo 
responsabl
e, desde el 
Modelo de 
Reducción 
de Riesgos 
y Daños, 
además de 
evitar 
posturas 
criminaliz
adoras, 
moralistas 
o 
incitando a 
la 
abstinenci
a. 
Centrados 
en hacer 
ver a los 
consumido
res las 
posibles 

En un 
evento 
realizado en 
el 2017 con 
la 
Fundación 
Ideas para 
la Paz, 
Samuel 
Hoyos 
psicólogo y 
senador del 
partido 
político 
Centro 
Democrátic
o, propuso 
un proyecto 
de ley para 
la creación 
de salas de 
consumo 
supervisado
, similar al 
de la 
administrac
ión Petro. 
El senador 
Hoyos 
comenta 
que: 
“Cualquier 

iniciativa 
legislativa 
basada en 
evidencia 
rigurosa 
que provea 

Naciones 
como 
Portugal, 
pionera en 
romper el 
paradigma 
global de 
medidas 
represivas, 
despenaliz
ó el uso y 
consumo 
de todo 
tipo de 
sustancia, 
siguiendo 
el 
lineamient
o de uno de 
los 
principales 
planteamie
ntos de la 
Comisión 
Global de 
Política de 
Drogas que 
busca 
acabar la 
criminaliza
ción, 
marginaliza
ción y 
estigmatiza
ción de los 
usuarios. 
(p.30;  
párrafo 4) 

e el 
estigma 
al 
consumo 
de drogas 
es un 
gran 
cimiento 
en el que 
se 
fundame
nta la 
construcc
ión de 
estructura
s 
guberna
mentales 
orientada
s a la 
represión
. De esta 
manera la  
construcc
ión del 
estigma 
se ha 
fundame
ntado en 
el debate 
entre lo 
ilegal y 
lo legal, 
teniendo 
una clara 
incidenci
a en la 
institucio

Las 
característ
icas 
simbólica
s 
presentes 
en el 
consumid
or, o en el 
consumo 
mismo, 
son 
construida
s a partir 
de los 
imaginari
os 
histórico-
sociales 
de un 
contexto 
determina
do: 
Represent
an 
creacione
s 
históricas 
específica
s, 
atravesad
as por 
visiones y 
afectos 
particular
es que no 
hubieran 
sido 

( 
problema
s con 
trabahar 
El 
estigma) 
la 
relación 
que tiene 
con el 
término 
discrimin
ación, 
puesto 
que 
ambos 
son 
similares, 
exceptua
ndo que 
cuando se 
habla de 
estigma 
se le da 
total 
responsa
bilidad a 
las 
personas 
que son 
estigmati
zadas por 
tener esa 
“marca”, 

en 
cambio, 
al hablar 
de 

  

Por otra 
parte, en 
relación 
con el 
quehacer 
profesion
al y la 
elección 
de la 
carrera 
profesion
al, se ve 
una 
narrativa 
común 
que 
muestra 
al 
consumo 
de 
marihuan
a más 
afín con 
ciertas 
carreras 
de 
Ciencias 
Sociales, 
Humanas 
o 
Artísticas
. 
Particular
mente, 
los 
ámbitos 
académic
os 

En los 
imaginario
s sobre el 
término 
“marihuane

ro” se 

encontró 
que se 
manifiesta 
no solo en 
la sociedad 
colombiana
, sino 
también en 
los mismos 
consumido
res, que 
expresan 
jerarquías 
de posición 
de clase 
socioeconó
mica. Así 
la 
manifestaci
ón más 
problemáti
ca de este 
imaginario, 
es aquella 
en la cual 
los 
consumido
res 
reconocen 
y legitiman 
el 
imaginario 

El 
imaginario 
social del 
consumidor 
de drogas 
varía según 
la sustancia, 
la 
pertenencia 
de clase 
socioeconó
mica, y el 
género, 
según la 
percepción 
histórico 
cultural 
configurada 
en un 
contexto 
determinad
o.  Según 
Brown 
(2015), la 
estigmatiza
ción en el 
consumo de 
SPA tiene 
una 
tipificación 
de género 
marcada, 
acorde con 
lo relatado 
por una de 
las 
consumidor
as, quien 
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social 
particular 
(Crocker et 
al., 1998 en 
Link & 
Phelan, 
2001). De 
esta 
manera el 
estigma 
separa a 
aquellos 
que poseen 
la marca 
indeseable 
de aquellos 
que no la 
tienen, 
pero, sobre 
todo, 
discrimina, 
excluye, y 
rechaza 
(Link & 
Phelan, 
2001), 
rompiendo 
entonces la 
comunicaci
ón y los 
procesos de 
informació
n para la 
toma de 
decisión 
frente a un 
consumo 
responsabl

2007). 
Leyes y 
políticas 
que 
responden 
a la 
criminaliz
ación del 
tráfico de 
SPA -
delincuen
cia-, pero 
que se 
generaliza
n para 
combatir 
el 
consumo. 
A las 
esferas 
sociales 
colombia
nas, 
acentuada
s 
histórica
mente por 
el 
narcotráfi
co, les 
cuesta 
aceptar la 
diferencia 
y 
excluyen 
al 
consumid
or, 

consecuen
cias de su 
consumo y 
los efectos 
negativos 
del mismo, 
buscando 
generar 
una noción 
de 
responsabi
lidad 
frente al 
consumo, 
para 
reducir los 
riesgos y 
daños de 
consumir 
marihuana 
(Martínez, 
2005). 
(p.42; 
párrafo  2) 

herramienta
s para 
atender la 
adicción a 
las drogas 
debe ser 
bienvenida"
. Para que 
estas 
iniciativas 
sean 
fructíferas, 
es clave que 
los 
consumidor
es sean 
parte y se 
oiga su voz 
en la 
definición 
de los sitios 
públicos de 
consumo 
(Tovar, 
2017). 
(p.45; 
párrafo 3) 

nalidad y 
su 
producci
ón de 
políticas 
públicas 
y de 
control. 
(p.34-35) 

aceptadas 
por otras 
lógicas, 
“la 

sociedad 
es un ser 
por sí 
misma” 

(Castoriad
is, 1997, 
p. 9). 
(p.48-49) 

discrimin
ación se 
centra en 
las 
personas 
que 
discrimin
an y no 
en los 
discrimin
ados 
(Link & 
Phelan, 
2001). 
(p.33; 
párrafo 1) 

universit
arios dan 
cuenta de 
cómo los 
mismos 
estudiant
es 
asocian 
el 
consumo 
a 
determin
adas 
carreras 
artísticas 
o de 
ciencias 
sociales. 
Así se 
construye 
una 
significac
ión que 
legitima 
y 
estigmati
za 
identidad
es dentro 
de una 
esfera 
pública. 
(p.54; 
párrafo 
4) 

del 
“marihuane

ro” con su 

carga 
negativa 
pero no 
sobre sí 
mismos, 
sino sobre 
otros, 
usualmente 
generando 
una 
distinción 
de su 
propio 
consumo 
del de esos 
otros 
consumido
res de 
“clase 

baja”, que 

si son 
“ñeros”, 

“bazuquero

s”, 

“delincuent

es”, es 

decir, 
“marihuane

ros”, 

independie
ntemente 
del nivel y 
frecuencia 
del 
consumo. 

evidencia 
como las 
sustancias 
psicoactivas 
se 
estigmatiza
n con 
mayor 
intensidad 
según el 
género, 
partiendo 
de las 
connotacion
es 
masculinas, 
patriarcales, 
en las que 
se 
desenvuelv
e el 
alcohol(p.5
5; párrafo 
3) 
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e por parte 
de los 
consumido
res. (p.9; 
párrafo 2) 

convirtién
dolo en 
una 
amenaza 
para la 
cultura 
oficial 
(López 
Rincón & 
Palacios, 
2016). 
(p.59; 
párrafo 4) 

(p.75; 
párrafo 3) 
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Guanumen 
(2012) 
menciona 
que antes 
del siglo 
XX, a 
través del 
Tribunal 
del Santo 
Oficio de 
Cartagena 
de Indias, 
la Iglesia 
Católica 
fue la 
primera en 
intentar 
prohibir el 
uso de la 
planta de 
marihuana 
por su uso 
en rituales 
y 
ceremonias 
de 
hechicería, 
pero luego 
se 
demostró 
que era 
producto 
de un 
desprecio a 
las 
comunidad
es 
indígenas y 

  

“Nosotros 

estamos 
en un país 
fregado 
porque la 
policía te 
quita la 
marihuan
a para 
consumirl
a ella 
misma o 
para 
venderla, 
en el 
parque de 
al lado de 
mi U. 
llega 
gente a, o 
sea, le 
pasó a un 
amigo, le 
intentaron 
robar la 
bicicleta 
con 
cuchillos 
y llega la 
policía se 
los llevó y 
a la media 
hora los 
soltó, y a 
un amigo 
mío le 
tocó pasar 
una noche 

A pesar de 
la 
profunda 
asociación 
que existe 
entre la 
marihuana 
y lo 
“malo”, lo 

“diabólico
”, 

producto 
del 
marcado 
pensamien
to 
judeocristi
ano 
conservad
or que 
sigue 
conserván
dose en el 
país, 
algunos 
consumido
res 
consideran 
que este 
discurso se 
ha ido 
transforma
ndo, 
puesto que 
ha habido 
un cambio 
generacion
al en el 

Este último 
es quizás el 
proyecto 
con mayor 
reconocimi
ento de 
ATS y, 
desde su 
inicio de 
operación, 
han 
analizado 
3985 
muestras, 
impactado 
directament
e a más de 
70.000 
personas e 
indirectame
nte a más 
de 240.000. 
Desde su 
página web, 
la iniciativa 
dice que 
“busca 

generar y 
difundir 
información 
sobre SPA 
para la 
reducción 
de riesgo y 
mitigación 
de daño, 
orientada a 
promover y 

Una de las 
primeras 
propuestas 
en Bogotá 
frente al 
consumo 
responsabl
e de SPA, 
se dio en la 
administrac
ión del 
alcalde 
Gustavo 
Petro, 
donde se 
crearon 
Centros 
Móviles de 
Atención a 
Drogodepe
ndientes -
CAMAD-, 
los cuales 
fueron 
cerrados en 
noviembre 
del 2015 
por 
iniciativa 
de Daniel 
Mejía, 
Secretario 
de 
Seguridad 
de Bogotá 
de la 
administrac
ión 

La 
política 
antidroga 
en 
Colombia
, presente 
en la Ley 
30 de 
1986, 
está 
enmarcad
a por una 
polarizaci
ón entre 
las 
perspecti
vas del 
prohibici
onismo y 
la 
autonomí
a 
personal. 
Histórica
mente, 
Colombia 
ha tenido 
una 
marcada 
tendencia 
a la 
prohibici
ón, con la 
cual se 
plantea 
reducir el 
comercio 
y el 

las 
representa
ciones 
sociales 
se 
entienden 
desde la 
perspectiv
a del 
modelo de 
Moscovic
i, como 
una 
“modalida

d 
particular 
del 
conocimie
nto, cuya 
función es 
la 
elaboració
n de los 
comporta
mientos y 
la 
comunica
ción entre 
los 
individuo
s” 

(Moscovi
ci, citado 
en Mora, 
2002, p. 
7), 
expresada 
a través 

el 
término 
estigma 
se usa 
cuando 
elemento
s de 
etiqueta, 
estereotip
os, 
rechazo, 
separació
n, 
pérdida 
de estatus 
y 
discrimin
ación 
ocurren 
en una 
situación 
de poder 
simultáne
a, donde 
los 
compone
ntes del 
estigma 
se ven 
desplega
dos 
(p.33; 
párrafo 2)  

  

En esta 
configura
ción de 
las 
represent
aciones 
sobre los 
consumid
ores de 
marihuan
a se 
destaca 
entonces 
aquellos 
oficios 
que 
parecen 
“tener 

permiso” 

para el 
consumo, 
en 
relación 
con lo 
que se 
supone 
son 
efectos 
beneficio
sos para 
su 
desempe
ño. Los 
artistas 
serían 
aquellos 
sujetos 
que en el 

  

“Primero 

que todo, 
por la 
desinforma
ción... 
lamento 
decirlo, 
pero por la 
ignorancia 
¿sí?, por la 
falta de 
estudios 
ante el 
tema, por 
todas las 
campañas 
antidrogas 
en el país. 
Colombia 
ha sido una 
mata de 
droga 
durísima, 
por eso es 
que lo que 
la gente 
menos 
quiere saber 
es de 
drogas, no 
contemporá
neas a 
nosotros...n
uestro 
viejos...han 
tenido eso. 
Siempre el 
primer 
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sus 
tradiciones, 
marcando 
la 
tendencia 
en las 
poblacione
s sociales 
blancas y 
mestizas 
que no 
compartían 
estos 
valores, 
generando 
un sesgo 
racial 
frente al 
consumo 
de la 
planta, al 
igual que 
pasó en 
EE.UU. 
(p.22; 
párrafo 3) 

en el CAI 
porque 
tenía más 
de 20 
gramos de 
marihuan
a, en la 
UPJ 
perdón, es 
que es 
ridículo, 
no tiene 
sentido 
realmente 
que estén 
priorizand
o el 
consumo 
ilegal que 
los 
atracos o 
el 
peligro” 

(Grupo de 
discusión, 
Bogotá, 
2017). 
(p.60; 
párrafo 4) 

pensamien
to, donde 
existe una 
mayor 
tolerancia 
ante el 
consumo 
de 
marihuana
. (p. 51; 
párrafo 4) 

fortalecer la 
capacidad 
de decisión 
y respuesta 
de 
población 
joven 
vulnerable 
y no 
vulnerable 
frente al 
consumo” 

(ATS 
Échele 
Cabeza, 
2018). 
(p.46; 
párrafo 2)  

Peñalosa, 
quien 
argumentó 
sobre el 
cierre de 
estos 
centros 
que: "Son 
políticas 
que no 
estuvieron 
basadas en 
la 
evidencia, 
no tuvieron 
sistematici
dad, ni 
evaluación
" (Tovar, 
2017). 
(p.45; 
párrafo 2) 

consumo 
de 
drogas, 
con la 
intención 
de 
eliminar 
su uso 
(Iregui-
Parra, 
Palacios-
Sanabria, 
Torres-
Villarea, 
Moreno 
& 
Triana-
Ancinez, 
2017). 
(p.35; 
párrafo 3) 

de formas 
figurativa
s y 
simbólica
s. (p.49; 
párrafo 3) 

imaginari
o social 
cuentan 
con 
cierto 
permiso 
y 
aprobaci
ón para 
consumir
. Así, 
cuando 
se habla 
desde lo 
artístico, 
se ve una 
tendencia 
hacia un 
imaginari
o menos 
estigmati
zante, 
puesto 
que 
existe 
cierta 
comprens
ión al uso 
de 
sustancia
s 
psicoacti
vas en 
este tipo 
de 
profesion
es como 
un medio 

mundo dijo 
que la 
marihuana 
es mala. 
Eso era lo 
que se veía 
en 
televisión, 
la gente no 
tenía para 
leer y eso, 
más que 
todo la 
gente del 
campo. Si 
recibes es 
clase de 
información 
desde que 
estas niño 
hasta 
cuando 
estas adulto 
pues vas a 
creer lo 
mismo 
siempre. Si 
lo 
consumen 
personas de 
estratos 
bajos, tu 
miras al 
ñero... 
sabiendo 
que te va a 
robar y el 
consume 
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o 
herramie
nta de 
“inspiraci

ón”. 

(p.54; 
párrafo 
6) 
imaginari
o puede 
ser leído 
como 
positivo, 
pues se 
evidencia 
cierta 
apertura 
ante el 
consumo, 
pero a su 
vez 
negativo 
porque 
etiqueta a 
todas las 
personas 
que 
estudien 
estas 
áreas 
como 
consumid
ores y los 
incluye 
dentro 
del 
imaginari
o de 

porro, pues 
obviamente 
tú vas a 
creer que 
eso es por 
la 
marihuana 
y esas 
cosas, 
muchas 
veces la 
gente no 
sabe que 
están 
consumiend
o bóxer o 
bazuco, 
mucha 
veces no les 
alcanza 
ppara la 
marihuana. 
La 
marihuana 
es 
cara”(Entre

vista con 
Sombra, 
consumidor 
frecuente, 
Bogotá, 
2018). 
(p.68; 
párrafo 1) 
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“marihua

nero”. 

(p.55; 
párrafo 
1) 

Aunque las 
autoridades 
nacionales 
adoptaron 
la política 
de 
condenar y 
perseguir al 
consumido
r, 
expendedor 
y 
sembrador 
del 
cannabis, 
la 
marihuana 
seguía 
siendo fácil 
de 
conseguir 

  

las 
universida
des y la 
sociedad 
en general 
no 
cuentan, 
porque 
hablar 
abiertame
nte del 
tema sería 
entrar a 
debatir un 
tema 
“ilegal”. 

De esta 
manera, 
los 
participan
tes en la 

Es por esto 
que es tan 
valiosa la 
oportunida
d que 
existe en 
cuanto a 
que la 
universida
d puede 
ser un 
lugar 
seguro que 
genere 
políticas y 
prácticas 
pedagógic
as de 
consumo 
responsabl
e 

En el año 
2018, 
Échele 
Cabeza 
tuvo una 
carpa en el 
Festival 
Estéreo 
Picnic, el 
más grande 
del país, 
donde miles 
de jóvenes 
se 
acercaron al 
punto del 
proyecto 
para 
analizar sus 
sustancias y 
pedir más 

ATS ha 
creado 
varios 
proyectos 
para 
fomentar 
un 
consumo 
responsabl
e de SPA; 
entre ellos 
Cambie, 
enfocado 
en la 
entrega de 
kits con 
material 
higiénico y 
jeringas 
para los 
consumido

Por otra 
parte, el 
consumo 
de 
sustancia
s está 
asociado 
de 
manera 
directa a 
un 
estigma 
que 
Palamar 
et al. 
(2012) 
reconoce 
de forma 
casi 
universal, 
con 

e las 
representa
ciones 
sociales 
son 
entidades 
que se 
vuelven 
cotidianas 
y se 
visibilizan 
constante
mente en 
los 
contextos 
a través 
de las 
palabras, 
gestos y 
los 
encuentro

En 
primer 
lugar, el 
etiquetam
iento de 
las 
personas 
debido a 
sus 
diferenci
as; en el 
segundo, 
la 
construcc
ión de 
estereotip
os 
sociales 
para los 
etiquetad
os de 

  

“El 

consumid
or de 
marihuan
a, por lo 
general 
es visto 
de una 
manera 
profunda
mente 
despectiv
a, es un 
personaje 
que está 
dañado, 
un ser 
humano 
que está 
dañado 
que 

  

“Nosotros 

llevamos 
con marcha 
cultura 
cannábica 
Bogotá, 
llevamos 
tres años 
casi dando 
charlas de 
consumo 
responsable
, tenemos 
también 
montada o 
trabajamos 
en 
mancomuna
das con la 
mesa de spa 
de Usme, la 
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en sitios 
marginales 
y 
prostíbulos, 
así como 
sembrada 
en gran 
medida en 
los 
departamen
tos de 
Bolívar y 
Magdalena. 
Con el 
paso del 
tiempo la 
guerra 
contra la 
marihuana 
se desplazó 
a la 
propaganda 
política en 
las 
proyeccion
es de 
películas y 
en la 
construcció
n del 
imaginario 
que 
culpaba a 
la 
marihuana 
de 
provocar o 
intensificar 

investigac
ión 
afirman 
que las 
campañas 
que se 
han 
promovid
o giran en 
torno a la 
“prevenci

ón” de 

consumo 
de SPA. 
Un “no 

consumo”

, a 
diferencia 
de un 
“consumo 

responsab
le”. 

Mientras 
tanto, las 
cifras más 
recientes 
muestran 
que en 
Colombia 
la 
prevalenci
a del 
consumo 
de 
marihuan
a en 
universita
rios fue 

centradas 
en la 
desestigma
tización 
del 
consumo 
hacia el 
consumido
r y entre 
consumido
res, 
políticas 
que 
generen 
una 
reflexión 
activa en 
los 
consumido
res acerca 
de sus 
propias 
prácticas y 
los vincule 
a procesos 
de 
apertura, 
informació
n y en la 
visibilizaci
ón de 
maneras 
responsabl
es de 
consumir. 
Pero sobre 
todo que la 
universida

información 
sobre lo que 
iban a 
consumir. 
María 
Jimena 
Duzán, 
periodista 
de Semana, 
comenta 
que 
iniciativas 
como estas 
que ya 
existen en 
diferentes 
países 
europeos, 
ayudan a la 
mitigación 
de riesgos y 
daños, 
además de 
que salvan 
vidas de 
jóvenes 
consumidor
es que 
pueden 
haber 
adquirido 
drogas de 
mala 
calidad 
(Duzán, 
2018) 
(p.46; 
párrafo 4) 

res de 
drogas 
inyectables 
en las 
ciudades de 
Bogotá, 
Cali y 
Pereira; 
Zonas de 
Rumba 
Segura 
donde 
intervienen 
en zonas 
46 de ocio 
y consumo 
de licor 
para evitar 
las riñas y 
reducir los 
daños de 
estas 
prácticas y 
Échele 
Cabeza 
cuando se 
dé en la 
Cabeza, 
iniciativa 
que a 
través de 
grandes 
festivales 
de música, 
fiestas y 
eventos 
nocturnos 
fomenta el 

grados de 
estigmati
zación 
que 
refieren a 
cada tipo 
de 
sustancia. 
Así, en 
Johnston 
et al. 
(2011) 
citado 
textual 
por 
Palamar 
et al 
(2012), 
se 
establece 
que la 
marihuan
a es la 
droga 
ilegal que 
menos 
estigmas 
maneja, 
aunque 
dicha 
percepció
n puede 
verse 
comprom
etida al 
relacioná
rsele 
como 

s dados en 
la 
interacció
n 
constante 
de un 
grupo 
social 
específico 
(Moscovi
ci, citado 
en Mora, 
2002). 
(p.49; 
párrafo 3) 

acuerdo 
con 
caracterís
ticas 
indeseabl
es; en el 
tercero, 
hay una 
separació
n entre 
quienes 
llevan 
consigo 
la marca 
de la 
etiqueta y 
los que 
no; en el 
cuarto, 
debido al 
etiquetam
iento se 
produce 
la pérdida 
de la 
condición 
de sujeto, 
lo que da 
lugar a 
situacion
es de 
discrimin
ación, 
devaluaci
ón, 
rechazo y 
exclusión
; y por 

probable
mente es 
un man 
que no va 
a ser 
nadie en 
la vida. 
¡ah! 
Salvo 
que seas 
artista, si 
eres 
artista, 
como 
que ya es 
otra 
lógica, 
¡Ah no! 
Es que él 
es artista. 
(p.55; 
párrafo 
2) 

mesa de 
sustancias 
psicoactivas 
de Usme, 
estamos 
teniendo 
trabajo con 
alcaldías, 
hemos 
tenido 
trabajo con 
la 
fundación 
Maria 
Moñitos, 
con ellos 
también 
hemos 
llevado las 
charlas de 
consumo 
responsable 
a muchos 
lados. Que 
es lo que 
pasa que 
digamos 
ahorita en 
este 
momento se 
viene el 
boom de las 
charlas de 
consumo 
responsable 
¿Jmm? Y 
todo el 
mundo va a 
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el origen 
de las 
riñas, la 
inseguridad 
y las 
conductas 
erráticas en 
la sociedad 
(Sáenz, 
2007). (P. 
23; párrafo 
3) 

del 20.8% 
en el 
2016, que 
ha 
aumentad
o 
aproxima
damente 
en un 
10% 
desde el 
2009, 
evidencia
ndo una 
tendencia 
a que el 
consumo 
de 
marihuan
a sea cada 
vez más 
normal en 
un 
contexto 
universita
rio 
(UNODC, 
2017). 
(p.69; 
párrafo 4) 

d 
sea un 
lugar en el 
que 
podamos 
reflexionar 
sobre que 
quizá 
“saber 

vivir 
debería 
incluir 
saber 
meter”.  

(p.79; 
párrafo 2 
final) 

consumo 
responsabl
e de SPA 
legales e 
ilegales, 
por medio 
de análisis 
de 
muestras 
de las 
mismas, 
para 
verificar la 
seguridad y 
la calidad 
de la droga 
que las 
personas 
van a 
ingerir 
(Acción 
Técnica 
Social, 
2018). 
(p.45-46) 

puerta de 
entrada a 
otras 
sustancia
s más 
estigmati
zadas: 
“[…] 

pero 
como la 
marihuan
a está 
categoriz
ada en el 
mismo 
grupo de 
algunas 
drogas 
más 
peligrosa
s y 
adictivas, 
algunos -
una vez 
adquieren 
la 
reputació
n de 
‘drogadic

tos’- 
parecen 
estigmati
zar 
menos 
otras 
drogas. 
Del 
mismo 

último, 
en el 
quinto 
compone
nte, se 
presenta 
un 
ejercicio 
desigual 
del poder 
entre los 
que 
estigmati
zan y los 
estigmati
zados. 
(Link & 
Phelan, 
2001 
citado en 
Tirado 
Otálvaro, 
2018, 
p.11) 
(p.33; 
párrafo 3) 

empezar a 
hablar del 
consumo 
responsable 
y del 
consumo de 
cannabis, 
pero el 
consumo de 
cannabis es 
más 
frecuente en 
ciertos 
estratos, 
son estratos 
que no 
tienen 
acceso a 
muchos 
recursos 
entonces 
hay 
prácticas y 
hay 
propuestas 
y soy muy 
clara como 
la de ATS 
que están 
dando 
charlas de 
consumo 
responsable 
y están 
cobrando 
150.000 
pesos por 
persona. 



65 

 
modo, los 
individuo
s que 
prueban 
la 
marihuan
a pueden 
sentir que 
sus 
efectos 
son 
relativam
ente 
benignos 
y, por lo 
tanto, 
después 
de la 
‘iniciació

n’ 

podrían 
ignorar 
mensajes 
de salud 
pública 
sobre los 
peligros 
de drogas 
más 
duras. 
Por 
consiguie
nte, el 
estado 
legal de 
la 
marihuan
a podría 

¿Tú crees 
que un 
padre que 
está 
preocupado 
por sus tres 
hijos, pero 
vive en 
ciudadela 
sucre que se 
preocupa 
igual que el 
que vive en 
la 170 va a 
sacar 
150.000 
pesos por 
cada uno de 
sus hijos, 
más 
150.000 
para el 
mismo para 
poder ir a la 
charla? Eso 
no va a 
pasar, 
entonces 
que es lo 
que pasa, se 
vino el 
boom del 
cannabis 
medicinal y 
a todo el 
mundo se le 
abrió la tasa 
de alguna 
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ser un 
arma de 
doble filo 
(p.250).” 

(p. 36; 
párrafo 2) 

manera 
pero lo que 
la gente no 
cae en 
cuenta es 
que si no 
desarrollam
os la parte 
social y la 
parte 
científica y 
la parte 
medicinal 
no vamos a 
hacer nada 
así, si la 
gente no 
llega al 
conocimien
to no vamos 
a hacer 
nada, no se 
va a 
medicar no 
se va a 
comprar no 
se va a 
vender, no 
se va a 
poder hacer 
nada. 
Entonces 
hay charlas 
de consumo 
responsable
, hay 
buenas 
charlas de 
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consumo 
responsable
, hay otras 
no tan 
buenas lo 
importante 
acá y lo 
más visible 
es las que 
son 
accesibles y 
las que no, 
entonces 
acá todo el 
mundo te 
puede 
hablar de 
consumo, tu 
miras acá 
las y de 
hecho por 
internet 
puedes 
encontrar 
así unas 
cositas 
como de 
consumo 
responsable 
chévere 
porque 
incluso 
gubername
ntalmente 
se ha 
sacado unos 
textos 
chéveres, 
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pero pues 
hay que 
mirar las 
poblaciones 
que son 73 
accesibles y 
las 
ppoblacione
s que van 
dirigidos 
también” 

(Entrevista 
con 
Orquídea, 
consumidor
a frecuente, 
Bogotá, 
2018). 
(p.72-73) 

A 
mediados 
de la 
década de 
1940, las 
penas por 
consumo, 
venta, 
porte y 
siembra se 
endurecier
on gracias 
a leyes 
como la 
“Ley 

Consuegra
” de 1946. 

Asimismo, 
en 1949 

  

Los 
resultados 
de esta 
investigac
ión 
también 
se 
encuentra
n 
alineados 
con los 
estudios 
que 
reportan 
que la 
población 
más 
vulnerabl
e frente al 

  

La 
contraparte 
española de 
Échele 
Cabeza, 
Energy 
Control, fue 
fundada en 
1997 en 
Barcelona y 
cuenta con 
un equipo 
de médicos 
y expertos 
en el tema 
de drogas, 
como el 
doctor 
Fernando 

(...)Si bien 
actualment
e aún 
existe una 
asociación 
muy fuerte 
del 
consumo 
de 
marihuana 
con la 
ilegalidad 
que genera 
que las 
universidad
es no se 
pronuncien 
frente a 
esta 

la DEA 
define 
dicha 
sustancia 
como 
“sin uso 

medicinal 
y con alto 
potencial 
de 
abuso” 

(Satterlun
d et al., 
2015, 
p.1). 
Diversos 
estudios 
han 
revelado 

los 
discursos 
de 
estudiante
s 
universita
rios 
colombia
nos 
asociados 
al 
consumo 
de drogas 
aún se 
ven 
marcados 
por el 
cuestiona
miento 

A pesar 
de las 
distintas 
concepci
ones que 
se tienen 
del 
estigma, 
Gómez 
adhiere a 
presentarl
a como 
una idea 
compleja 
que 
involucra 
actitudes, 
sentimien
tos y 

  

Como 
tercer 
estigma, 
se 
encontró 
la noción 
del 
consumid
or como 
“vago”, 

siendo 
este 
construid
o, al 
igual que 
en el 
caso 
anterior, 
por una 

  

la noción de 
“delincuent

e” 

configurada 
a partir de 
un 
imaginario 
histórico-
social 
presente en 
el discurso 
instituciona
l y político 
en 
Colombia, 
que liga el 
debate al 
“combate” 

contra el 
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durante la 
presidencia 
de Mariano 
Ospina 
Pérez, se 
expidió un 
decreto que 
atacaba 
directamen
te el 
consumo y 
venta de 
marihuana, 
acusándola 
de generar 
hábito y ser 
venenosa, 
fijando 
penas de 
seis meses 
a cinco 
años con 
sus 
respectivos 
agravantes 
o aumentos 
de 
condena. 
Posteriorm
ente, en 
1951, se 
expidió 
otro 
decreto que 
calificaba a 
quienes 
cultivaban 
y 

consumo 
de 
marihuan
a son los 
jóvenes 
universita
rios, 
puesto 
que es 
esta 
población 
la que 
mayor 
consumo 
y 
prevalenci
a presenta 
en el país, 
con una 
tendencia 
que 
evidencia 
que el 
consumo 
está y 
seguirá 
increment
ándose, 
como lo 
constata 
la Oficina 
de las 
Naciones 
Unidas 
contra la 
Droga y 
el Delito 
(UNODC, 

Caudevilla, 
quien en 
una 
entrevista 
con el 
diario El 
País relata 
que: “Las 

políticas 
adoptadas 
hasta ahora 
no han  
solucionado 
los 
problemas y 
han causado 
más (…) es 

preciso 
regular, 
sino todo 
queda en 
manos de 
narcotrafica
ntes y 
mafiosos. 
Necesitamo
s políticas 
sobre 
drogas más 
acordes con 
la ciencia y 
los 
Derechos 
Humanos” 

(Energy 
Control 
2018; 
Fanjul 

problemáti
ca, 
investigaci
ones como 
esta abren 
la 
posibilidad 
y 
oportunida
d de que 
las 
universidad
es mismas, 
como 
lugares de 
formación, 
investigaci
ón y 
generación 
de 
conocimien
to, en la 
búsqueda 
de 
soluciones 
y 
alternativas 
a las 
problemáti
cas locales, 
abran 
espacios 
donde deje 
de imperar 
el silencio 
y se 
empiece a 
hablar 

la 
utilidad 
de la 
marihuan
a para 
combatir 
el 
glaucoma
, 
esclerosis 
múltiple, 
diabetes, 
disminuci
ón del 
dolor de 
diferentes 
enfermed
ades y 
demás 
síntomas. 
Sin 
embargo, 
Satterlun
d et al. 
(2015) 
resaltan 
que la 
marihuan
a puede 
contribuir 
a la 
generació
n de 
cáncer en 
determin
ados 
lugares, 
provocar 

moral, la 
expresión 
de 
individual
idad y 
normaliza
ción del 
consumo, 
así como 
en la 
generació
n de 
daños 
significati
vos a 
terceros, 
ya sea de 
compañer
os 
universita
rios o de 
la misma 
institució
n 
educativa 
(Osorio, 
Díez y 
Bedoya, 
2018), 
reflejando 
las 
dinámicas 
de los 
imaginari
os 
estigmatiz
antes 
presentes 

conducta
s. Esta 
idea se 
presenta 
como  
una 
marca 
negativa, 
en la cual 
se 
etiqueta a 
un 
individuo 
como 
“diferent

e”, 

comparad
o con lo 
“normal”. 
Usualme
nte esa 
diferenci
a genera 
incomodi
dad al ser 
vista 
como 
indeseabl
e y 
vergonzo
sa 
(Gómez, 
citando a 
O’Grady, 

2004). 

jerarquiz
ación 
social, 
condicio
nada 
también 
por el 
quehacer 
profesion
al y la 
elección 
de la 
carrera 
del 
consumid
or. En 
este caso 
el 
estigma 
se 
manifiest
a, en su 
gran 
mayoría, 
en 
carreras 
de 
Ciencias 
Sociales, 
Humanas 
o 
Artísticas
, que 
parecen 
pertenece
r al grupo 
de 
sujetos 

narcotráfico
, el 
terrorismo, 
y la 
ilegalidad 
de la 
marihuana. 
El modo de 
ser, sentir, 
pensar, 
actuar y 
percibir de 
los 
colombiano
s, permeado 
por los 
antecedente
s ligados al 
narcotráfico
, construye 
de forma 
negativa al 
consumidor 
de 
marihuana 
dentro del 
marco de la 
ilegalidad. 
Asimismo, 
se 
manifiesta 
el 
imaginario 
de “ñero” al 

consumidor
, develando 
una 
jerarquizaci
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comerciaba
n con 
marihuana 
como 
“maleantes

”. A pesar 
de las 
medidas de 
prohibición 
y castigo, 
la siembra 
seguía 
siendo 
habitual en 
el Caribe 
colombian
o y su 
consumo 
bastante 24 
común en 
zonas del 
interior del 
país como 
Antioquia, 
donde 
resultaba 
habitual 
consumirla 
en 
prostíbulos, 
cantinas, 
teatros, 
vías 
públicas o 
en 
reuniones 
sociales 
(Sáenz, 

2017), ya 
que todos 
los 
universita
rios que 
hicieron 
parte de 
esta 
investigac
ión si bien 
conocen 
los 
conceptos 
de 
consumo 
responsab
le, no 
tienen la 
informaci
ón 
suficiente, 
ni los 
medios 
para 
efectivam
ente 
consumir 
de manera 
responsab
le y, lo 
que es 
más 
preocupan
te aún, no 
son 
conscient
es de las 
malas 

2017). 
(p.46; 47) 

sobre una 
realidad 
que es 
constatable 
desde hace 
varios 
años. Las 
cifras 
oficiales 
del distrito 
develan a 
las 
universidad
es como 
lugares de 
venta, 
distribució
n y 
consumo 
en Bogotá 
(ODC 
2016; 
UNODC 
2017). 
(p.78-79) 

discapaci
dad 
cognitiva
, 
incremen
to en el 
riesgo de 
factores 
psicótico
s, 
esquizofr
enia y 
pérdida 
de 
memoria 
a corto 
plazo. A 
causa de 
la falta de 
estudios 
y el 
respaldo 
por falta 
de 
participa
ntes, no 
existe 
una 
aceptació
n 
unánime 
ni total 
de los 
beneficio
s de la 
marihuan
a y sus 
caracterís

en la 
sociedad 
colombia
na en 
general. 
(p.50; 
párrafo 1) 

“más 

relajados
”, 

“menos 

estudioso
s”. Para 

las 
carreras 
artísticas, 
parecen 
ser las 
que 
“tienen 

permiso” 

al 
consumo, 
por ser 
un medio 
o 
herramie
nta de 
“inspiraci

ón”. Por 

último, 
se 
encontró 
el 
estigma 
basado 
en el 
imaginari
o 
judeocris
tiano, 
donde la 
incidenci
a de la 
religión 

ón social en 
términos de 
clase 
socioeconó
mica, a 
causa de 
que la 
estigmatiza
ción se 
asocia, en 
mayor 
proporción, 
a los 
estratos 
más “bajos” 

de la 
población 
y, a raíz de 
las 
condiciones 
de 
desigualdad 
social en 
Colombia, 
se 
manifiesta 
en las 
comunidade
s más 
vulnerables. 
(p.74; 
párrafo 2) 
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2007) 
(p.23-24) 

prácticas 
en su 
consumo 
o eligen 
invisibiliz
arlas. 
(p.78; 
párrafo 3) 

ticas 
medicinal
es, 
motivo 
por el 
cual 
permanec
e en la 
ilegalidad 
y 
contribuy
e a 
incremen
tar el 
estigma 
del 
usuario. 
En 
materia 
de la 
medicina, 
el 
estigma 
es un 
gran 
obstáculo 
para 
avanzar 
en el 
tema de 
las 
enfermed
ades. 
(p.37-38) 

católica 
en 
Colombi
a 
relaciona 
el 
consumo 
de 
marihuan
a con 
rituales 
indígenas 
de magia 
negra y 
brujería, 
tildándol
os de ser 
diabólico
s. (p.74; 
párrafo 
3) 
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Toda esta 
campaña 
anti-
marihuana 
en Estados 
Unidos se 
extendería 
e 
influenciarí
a la 
percepción 
y la forma 
en que los 
colombian
os 
adoptarían 
estas 
mismas 
posturas 
estigmatiza
doras, al 
compartir 
valores 
religiosos 
muy 
arraigados. 
Pero existe 
una gran 
diferencia 
cultural, y 
es que el 
consumo 
de 
marihuana 
en 
Colombia 
no nace 
como una 

      

Similar a la 
línea de 
trabajo de 
ATS y 
Échele 
cabeza, 
Energy 
Control está 
enfocada en 
que los 
consumidor
es de SPA 
se droguen 
de la forma 
más 
responsable 
y segura 
posible, 
brindando 
toda la 
información 
pertinente 
sobre la 
sustancia 
que se va a 
ingerir, en 
lo que se 
conoce 
como la 
estrategia 
de Gestión 
de Placeres 
y Riesgos. 
Dentro de 
sus 
actividades 
está el 
análisis de 

  

Suarez y 
Uribe 
(2016) 
realizaro
n una 
investiga
ción con 
los 
movimie
ntos pro-
cannabis 
de la 
ciudad de 
Bogotá, 
donde a 
partir de 
sus 
repertorio
s 
interpreta
tivos 
definiero
n varios 
concepto
s 
significat
ivos para 
la 
comunida
d como el 
derecho 
al 
autoculti
vo, el 
cannabis 
como 
medicina 
y el 

(con 
respecto a 
que el 
estima se 
jerarquiza 
en 
términos 
de la clase 
socioecon
ómica, 
siendo 
más fuerte 
en las 
personas 
de 
estratos 
bajos, 
minorías 
raciales y 
personas 
sin 
educacion 
profesion
al) 
Conviene 
subrayar 
que lo 
anterior se 
sustenta 
en el 
imaginari
o social 
colombia
no del 
estrato 
socioecon
ómico, 
entendien

Al hablar 
del 
estigma 
social 
encontra
mos que 
la 
palabra, 
si bien 
suele ser 
definida 
o 
categoriz
ada para 
hablar de 
determin
ados 
estereotip
os o 
concepci
ones 
estandari
zadas, 
adquiere 
una 
significac
ión más 
trascende
ntal en 
términos 
de la 
legitimac
ión de 
identidad
es dentro 
de una 
esfera 
social. 
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influencia 
extranjera, 
sino de las 
tradiciones 
indígenas 
que han 
estado en 
el 
continente 
desde hace 
varios 
siglos 
(Guanume
n, 2012). 
(p.27; 
párrafo 1) 

sustancias 
en 
festivales, 
discotecas y 
clubes, 
además de 
la entrega 
de 
jeringuillas 
para los 
usuarios de 
heroína 
(Fanjul, 
2017). 
(p.47; 
párrafo 2) 

consumo 
responsa
ble. 
Sobre el 
último 
concepto, 
el cual es 
uno de 
los ejes 
de esta 
investiga
ción, 
Suarez y 
Uribe 
menciona
n que 
esta 
noción de 
responsa
bilidad 
surge 
entre la 
tensión 
entre lo 
socialme
nte 
deseado 
y lo que 
el 
consumid
or 
considera 
responsa
ble. 
(p.40; 
párrafo  
5) 

do los 
imaginari
os 
sociales 
como un 
conocimie
nto de 
sentido 
común, 
cuyo 
objetivo 
es 
desenvolv
erse 
dentro de 
un 
ambiente 
social, 
mediante 
la 
interacció
n 
constante 
de un 
grupo 
social 
específico 
(Moscovi
ci citado 
en Mora, 
2002)  
Asimismo
, esos 
imaginari
os 
sociales 
se centran 
en el 

(p.34; 
párrafo 3) 
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poder 
adquisitiv
o del 
consumid
or, ya que 
se tiene la 
noción de 
que las 
clases 
sociales 
“bajas” 

utilizan la 
marihuan
a con 
otras 
sustancias 
como el 
bazuco, 
sustancias 
que son 
percibidas 
como más 
dañinas -
de menor 
calidad- y 
que están 
más 
asociadas 
a 
imaginari
os de 
delincuen
cia, 
mientras 
que en los 
estratos 
altos es 
más 
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común 
ver a los 
consumid
ores usar 
pepas o 
LSD, 
sustancias 
que son 
percibidas 
de mejor 
calidad y 
son más 
asociadas 
histórica
mente a 
contextos 
de 
diversión.
(p.51-52) 

Teniendo 
lo anterior 
claro, los 
imaginario
s y 
valoracione
s que 
tienen las 
sociedades 
frente a 
acontecimi
entos que 
representan 
una 
anomalía 

      

Una de las 
campañas 
más 
conocidas 
de Energy 
Control fue 
“Pica bien 

tu raya”, 

realizada en 
conjunto 
con el 
Ayuntamie
nto de 
Bilbao, 
donde en 

  

Dado que 
el 
cannabis 
como 
todo 
producto 
dentro 
del 
sistema 
de 
producci
ón, está 
inmerso 
en 
procesos 

  

La 
estigmati
zación 
también 
complejiz
a las 
medidas 
prohibitiv
as del uso 
de 
sustancia
s, como 
vemos en 
Domosta
wski 
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en el orden 
establecido 
están 
condenado
s a seguir 
los 
principios 
de los 
modelos de 
vida 
aceptados. 
El miedo a 
no seguir el 
patrón 
social 
establecido 
es lo que 
mantiene la 
transforma
ción social 
del ser 
humano 
inmóvil; 
así, la no 
aceptación 
de 
diferentes 
grupos 
sociales 
genera un 
rechazo 
estandariza
do hacia el 
consumido
r de droga 
(López 
Rincón & 
Palacios, 

las zonas de 
fiesta y vida 
nocturna de 
la ciudad, 
una 
furgoneta se 
instaló 
repartiendo 
información 
personaliza
da a los 
consumidor
es. 
Adicionalm
ente, a los 
usuarios de 
speed y 
cocaína se 
les entregó 
una tarjeta 
de plástico 
con el 
mensaje: 
“Si no está 

bien picada, 
puedes 
dañar tus 
fosas 
nasales", de 
esta forma 
se buscaba 
minimizar 
daños por la 
ingesta de 
estas 
sustancias 
(Ormazabal
, 2017). 

de 
cultivo, 
transport
e y 
distribuci
ón, se 
asume 
como 
irrespons
able 
conseguir
lo en 
redes 
ilegales 
asociadas 
al tráfico 
ilegal que 
se 
financian 
con el 
precio 
del 
producto. 
Puesto 
que 
Colombia 
tiene una 
estrecha 
relación 
con el 
narcotráfi
co, la 
marihuan
a está 
normalm
ente 
asociada 
con la 

(2011), 
generand
o miedo 
en el 
consumid
or a la 
policía y 
las 
penalizac
iones que 
pueda 
recibir, 
alejándol
o de un 
posible 
tratamien
to real y 
eficaz 
que 
solucione 
el 
problema 
de raíz. 
(p.38; 
párrafo 6) 
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2016). 
(p.37; 
párrafo 3) 

(p.47; 
párrafo 3) 

criminali
dad, la 
delincuen
cia, la 
pobreza, 
el 
pandillis
mo, el 
robo o la 
pelea. 
(p.40; 
párrafo 
final) 

En tiempos 
más 
recientes, 
los 
estigmas se 
han 
incrementa
do en 
contra de 
grupos 
minoritario
s como los 
homosexua
les, los 
discapacita
dos o los 
consumido
res de 
droga, con 
este último 
grupo se ha 
evidenciad
o que los 
estigmas 
que existen 

      

es conocido 
el caso de 
Islandia, 
país que 
tenía los 
índices más 
altos de 
ingesta de 
alcohol 
juvenil y 
que en la 
actualidad 
ocupa el 
primer 
puesto 
europeo en 
el índice de 
vida 
saludable 
en los 
adolescente
s. Los 
jóvenes 
islandeses 
de 15-16 

  

los 
autores 
(Tellez y 
Bedoya 
2015)pla
ntean tres 
tipos de 
dosis: 
terapéutic
a, tóxica 
y letal. 
La 
terapéutic
a se 
entiende 
como el 
uso 
pertinent
e de la 
sustancia 
con 
beneficio
s 
terapéutic
os o 

  

La 
noción de 
“marihua

nero”, 

represent
a un 
perfil 
muy 
específic
o ya que 
se 
describe 
al 
“marihua

nero” 

como un 
delincuen
te, adicto, 
con la 
indument
aria de un 
“gamín”, 

término 
despectiv
o 
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sobre ellos 
dificultan 
su 
recuperació
n y 
reintegraci
ón social, 
por lo cual 
se está 
cambiando 
el 
paradigma 
mundial 
frente a la 
recuperació
n de los 
adictos 
(Lloyd, 
2013). 
(p.37; 
párrafo 2) 

años entre 
1998 y 
2016, 
pasaron de 
tener tasas 
de consumo 
de alcohol 
de un 42% 
a un 5%, de 
cannabis de 
un 17% a 
un 7% y el 
de tabaco 
del 23% al 
3% (Young, 
2017). Gran 
parte del 
éxito 
islandés se 
debe al 
psicólogo 
estadounide
nse Harvey 
Milkman, 
quien al 
darse 
cuenta de 
que los 
modelos 
basados en 
prevención 
no eran 
atractivos 
para los 
jóvenes, 
decidió 
crear el 
Proyecto 

resultado
s 42 
deseables 
para la 
persona 
que lo 
consume; 
la tóxica 
se 
relaciona 
con la 
cantidad 
de 
sustancia 
que 
puede 
causar un 
efecto 
dañino en 
la 
fisiología 
bioquími
ca o 
anatómic
a de la 
persona, 
y la letal 
está 
relaciona
da con 
una 
cantidad 
de la 
sustancia 
que 
puede 
causar la 
muerte. 

utilizado 
para 
referirse 
a un 
habitante 
de calle, 
y que 
refuerza 
aquellos 
estigmas 
configura
dos en 
una 
relación 
de poder 
de 
posición 
de clase 
socioeco
nómica, 
que se 
construye 
en 
marcas 
expresad
as en la 
manera 
de vestir, 
por 
ejemplo. 
Así, 
opera un 
estigma 
que 
marca a 
aquellas 
personas 
que 
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Autodescub
rimiento, el 
cual busca 
que los 
jóvenes 
puedan 
lograr una 
embriaguez 
natural, sin 
tener que 
ingerir 
drogas.  Los 
primeros 
asistentes al 
proyecto 
fueron 
jóvenes que 
tenían 
antecedente
s de delitos 
menores y 
uso de SPA 
(Young, 
2017), sin 
mencionarl
es en 
ningún 
momento 
que iban a 
asistir a un 
programa 
de 
tratamiento, 
sino que 
iban a 
aprender 
cualquier 
actividad en 

También 
hablan 
sobre la 
dependen
cia, sobre 
que “el 

individuo 
no 
consume 
por el 
placer de 
vivir, 
sino que 
vive para 
consumir
” (Téllez 

& 
Bedoya, 
2015, 
p.105), 
caracteriz
ándola 
como el 
consumo 
repetido, 
compulsi
vo y de 
forma 
incontrol
able de 
sustancia
s, lo cual, 
por lo 
general, 
lleva a la 
distorsión 
del 
funciona

poseen 
atributos 
que lo 
hacen 
diferente 
a los 
otros, 
reduciend
o su 
totalidad 
a una 
caracterís
tica en 
particular 
(Goffman 
en Lloyd, 
2013). 
(p.53; 
párrafo 3) 
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la que ellos 
estuvieran 
interesados 
como algún 
deporte, 
música o 
danza. 
Además, se 
formó a los 
adolescente
s en 
capacidades 
para la vida, 
con el fin 
de que 
tuvieran un 
mejor 
entendimie
nto de su 
existencia y 
de la forma 
de 
relacionarse 
con los 
otros. 
Inicialment
e los 
talleres 
estaban 
planeados 
para tres 
meses, pero 
hubo 
participante
s que 
estuvieron 
hasta cinco 
años 

miento 
normal 
de la 
persona. 
(p.41-42) 
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(Young, 
2017).  
(p.47-48) 

(...)en el 
caso 
específico 
de la 
cultura del 
consumo 
de 
marihuana, 
se reprimen 
emociones 
y acciones 
y se 
representa 
al 
consumido
r en 
condicione
s cercanas 
a la 
delincuenci
a. A las 
esferas 
sociales 
colombiana
s, 
acentuadas 
históricame

      

(…)como lo 

expresa 
Cegarra 
(2012) 
basado en 
Castoriadis, 
los actos 
reales, 
individuales 
y 
colectivos, 
como el 
consumo, 
no pueden 
ser 
entendidos 
directament
e como 
símbolos, 
pero 
tampoco se 
pueden 
desligar de 
una red 
simbólica. 
(p.48; 

      

Las 
narrativas 
develan 
que la 
estigmati
zación 
misma se 
jerarquiz
a en 
términos 
de clase 
socioeco
nómica. 
Aunque 
se 
estigmati
za el 
consumo 
en todas 
las clases 
sociales, 
es más 
fuerte en 
las 
personas 
de 
estratos 
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nte por el 
narcotráfic
o, les 
cuesta 
aceptar la 
diferencia 
y excluyen 
al 
consumido
r, 
convirtiénd
olo en una 
amenaza 
para la 
cultura 
oficial 
(López 
Rincón & 
Palacios, 
2016). 
(p.37; 
párrafo 4) 

párrafo 
final) 

bajos, en 
tanto 
histórica
mente la 
desaprob
ación del 
consumo 
se 
concentra 
en 
poblacion
es como 
las 
minorías 
raciales, 
personas 
sin 
educació
n 
profesion
al, entre 
otras 
(Palamar 
et al., 
2012). 
(p.51;párr
afo 5) 
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Según 
Goffman 
(2006), los 
consumido
res de 
sustancias 
psicoactiva
s son un 
grupo 
altamente 
estigmatiza
do, aspecto 
reflejado 
en los 
calificativo
s junkie o 
adicto para 
representar 
estas 
dinámicas. 
Por esta 
razón, el 
estatus del 
consumido
r puede 
generar 
disgusto, 
rabia, 
prejuicios y 
censura por 
parte de los 
otros. No 
es de 
extrañar 
que dos de 
las causas 
principales 
encontrada

      

“Precisame

nte tú sabes 
que hay 
muchas 
discusiones 
acerca del 
tema de la 
lucha contra 
las drogas 
que tan 
efectivo ha 
sido... yo 
creo que ha 
permeado la 
manera en 
la que 
percibimos 
a las 
personas 
que 
consumen 
esas 
sustancias 
psicoactivas 
desde esa 
herencia 
histórica 
que 
tenemos, de 
asociarlo 
con el 
delincuente, 
más bien 
verlo desde 
un enfoque 
que 
nosotros 
nombramos 
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s en la 
literatura 
sobre la 
percepción 
del 
consumido
r son las de 
peligro y 
culpa: 
durante el 
proceso de 
estigmatiza
ción se 
culpa 
únicamente 
al 
consumido
r por su 
condición 
de “adicto” 

(Lloyd, 
2013) 
(p.38; 
párrafo 5) 

de salud 
pública… Y 

es ver el 
sujeto qué 
posibilidade
s tiene de 
agenciarse 
por decirlo 
así acceder 
a los 
derechos” 

(Entrevista 
con Experta 
2, Bogotá, 
2017). 
(p.58; 
párrafo 4) 
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Los relatos 
señalan la 
existencia 
de una 
visión 
social 
negativa, 
legitimada 
por 
institucione
s religiosas 
avaladas 
por el 
poder 
político. 
Concretam
ente, uno 
de los 
expertos 
considera 
al Génesis 
de la Biblia 
como uno 
de los 
precursores 
de la 
estigmatiza
ción social: 
“El tema 

del estigma 
comienza 
en el 
génesis, en 
el capítulo 
cuarto, 
versículo 
16 y es 
aquello que 

      

(...)las 
narrativas 
develaron 
los diversos 
significados 
de los 
imaginarios 
que se 
configuran 
con 
respecto al 
contexto 
colombiano 
y el 
impacto de 
las políticas 
antidrogas 
en el 
mismo. En 
este 
sentido, las 
representaci
ones 
sociales de 
los 
participante
s dentro del 
contexto 
colombiano 
se han 
vuelto 
cotidianas, 
teniendo 
como 
objetivo 
desenvolver
se en un 
ambiente 
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es contrario 
a las 
normas o 
valores, 
frente a los 
cuales, se 
da un 
relativo 
consenso 
social, 
creencias 
compartida
s, etc.” 

(Entrevista 
con 
Experto 1, 
Bogotá, 
2017). 
(p.51; 
párrafo 3) 

social, 
mediante la 
interacción 
constante 
de un grupo 
social 
específico 
(Mora, 
2002). Así 
encontramo
s que “las 

políticas de 
enunciación 
que 
categorizan 
al sujeto 
social […] 

legitiman 
tales 
categorías 
en el diseño 
de políticas 
públicas y/o 
iniciativas 
de ley que 
los 
nombran y 
los 
clasifican y, 
de este 
modo, 
influyen 
estas 
nominacion
es en las 
representaci
ones 
sociales y 
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en la vida 
misma de 
las personas 
que 
cotidianame
nte 
experiment
an la vida 
59 […] 

(Feldman-
Bianco, 
Rivera, 
Villa y 
Stefoni, 
2011). De 
esta manera 
las 
versiones 
públicas de 
identidad se 
construyen 
a partir de 
los modos 
de vida de 
la gente, e 
influyen 
sobre la 
manera 
cómo la 
gente se ve 
a sí misma 
y cómo 
actúa. Por 
su parte, los 
individuos 
y grupos 
sociales 
transforman
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, rechazan, 
apropian y 
reinterpreta
n 
activamente 
tales 
discursos en 
su vida 
diaria, en 
un proceso 
complejo y 
en la 
mayoría de 
las veces 
indirecto” 

(Larraín, 
1986 en 
Echeverri y 
Pavajeu, 
2015, p. 
86). (p.58-
59) 

Como bien 
queda 
evidenciad
o en el 
discurso de 
los 
participant
es, el 
“marihuane

ro” es 

visto, por 
la sociedad 
e incluso 
por algunos 
consumido
res 

      

Así, en esta 
tensión 
entre lo 
legal y lo 
ilegal y 
entre una 
dinámica de 
criminaliza
ción y otra 
de 
rentabilizac
ión de la 
marihuana 
como 
negocio 
legítimo, 
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también, 
como un 
ser 
“dañado”, 

fracasado, 
configurad
o dentro de 
un 
imaginario 
social 
simbólicam
ente 
cargado 
(Castoriadi
s citado en 
Cegarra, 
2012). El 
término 
marihuaner
o es un 
símbolo, 
una 
representac
ión cargada 
de 
dinámicas 
discursivas 
ofensivas, 
excluyente
s, 
discrimina
doras. 
(p.57; 
párrafo 3) 

los 
participante
s en la 
investigació
n señalaron 
con claridad 
las 
contradicci
ones entre 
la políticas 
reguladoras 
en 
Colombia y 
la represión 
frente al 
imaginario 
del 
consumo de 
SPA. A la 
hora de 
consumir en 
lugares 
públicos, la 
mayoría de 
los 
consumidor
es han 
expresado 
que siempre 
suelen 
recibir 
comentarios 
negativos 
de la gente, 
en especial 
la etiqueta 
de 
“marihuane
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ro” y un 

grupo más 
pequeño 
menciona 
que el 
actuar de la 
policía es 
cuestionabl
e, porque a 
pesar de 
que el porte 
de la dosis 
mínima es 
legal, 
suelen 
quitarle la 
cantidad 
portante a 
los usuarios 
que se han 
descubierto 
fumando en 
público, 
como 
comenta 
uno de los 
participante
s del grupo 
de 
discusión.  
(p.60; 
párrafo 3) 
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Algunos 
autores, 
como 
Brilmayer 
(2017), 
muestran 
cómo la 
criminaliza
ción del 
consumo 
de 
marihuana 
tomó 
notoriedad 
a mediados 
de la 
década de 
1960 en el 
debate del 
consumo 
recreaciona
l. Al 
mismo 
tiempo, ese 
enfoque 
prohibicion
ista se ve 
representad
o en el tipo 
de 
estigmatiza
ción frente 
a la 
sustancia 
psicoactiva
, 
permitiend
o entender 

      

De esta 
manera es 
como el 
estigma 
genera 
anonimato, 
ocultamient
o y rompe 
los procesos 
de 
comunicaci
ón de los 
consumidor
es de 
marihuana. 
En los 
siguientes 
relatos, 
llama la 
atención 
cómo la 
estigmatiza
ción opera 
dentro de 
las 
relaciones 
interperson
ales más 
cercanas e 
íntimas, 
ocultando a 
la propia 
pareja el 
consumo. 
“Yo he 

tenido 
como…he 

conocido 
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cómo la 
noción de 
legalidad 
atraviesa el 
proceso de 
estigmatiza
ción. (p.59; 
párrafo 6) 

casos en 
donde al 
mansito le 
toca salir a 
darse la 
vuelta para 
pasear al 
perro todas 
las noches y 
lo hace 
sencillamen
te porque es 
el único 
segundo 
donde 
puede 
fumarse el 
porro, 
porque en 
la casa no 
pueden 
saber que él 
fuma 
marihuana. 
Parce, 
cómo te 
puedes 
casar tú con 
una persona 
que no 
conoce una 
de las cosas 
más básicas 
en donde te 
das placer 
huevón, o 
sea, ¿qué 
pasa ahí? 
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Pero mira la 
estigmatiza
ción tan 
hijueputa 
que tú 
decides 
incluso 
casarte con 
alguien que 
te odiaría 
por esta 
huevonada” 

(Entrevista 
con Pollo, 
consumidor 
frecuente, 
Bogotá, 
2018). 
(p.70; 
párrafo 4) 

Al 
acercarse a 
las 
experiencia
s y 
trayectorias 
de los 
hombres y 
mujeres 
consumido
res, vemos 
como el 
estigma se 
manifiesta 
desde el 
consumido
r mismo, 
los círculos 
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sociales 
más 
cercanos, y 
la sociedad 
en general. 
Ese 
estigma se 
expresa 
cuando 
elementos 
de etiqueta, 
estereotipo
s, rechazo, 
separación, 
pérdida de 
estatus y 
discriminac
ión ocurren 
en una 
situación 
de poder 
simultánea 
(Link & 
Phelan, 
2001 citado 
en Tirado 
Otálvaro, 
2018). Los 
consumido
res en 
general no 
pueden 
hablar 
abiertamen
te de su 
consumo, 
lo que 
implica 



95 

 
mantenerlo 
oculto y sin 
la 
posibilidad 
de buscar 
ayuda en 
caso de ser 
necesario, 
impidiendo 
alcanzar el 
éxito 
terapéutico 
de quien 
padece una 
adicción 
(Gómez, 
2015). 
(p.67;páraf
o 2) 
La 
desinforma
ción en los 
contextos 
universitari
os tiene 
una alta 
prevalencia
. Al ser un 
tema que 
se ubica en 
el margen 
de lo 
legal/ilegal, 
no se 
aborda de 
manera 
explícita. 
El silencio 
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impera en 
las 
universidad
es respecto 
al tema. 
Basado en 
el sistema 
de 
estigmas, 
que ubica a 
cualquiera 
-
consumido
res 
esporádico
s, 
frecuentes 
o adictos- 
en “seres 

poseídos 
por el 
demonio”, 

“disfuncion

ales”, 

“delincuent

es”, 

“perdidos”, 

los 
estudiantes 
y los 
consumido
res en 
general no 
preguntan, 
porque 
preguntar 
es 
evidenciar 
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su propia 
trayectoria 
de 
consumo. 
(p.69; 
párrafo 2) 

Esta 
desinforma
ción tiene 
varios 
impactos; 
el primero 
de ellos, es 
reafirmar 
los 
estigmas 
existentes 
frente a los 
consumido
res de 
marihuana 
de 
“delincuent

es”, 

“ñeros”, 

“vagos”, 

“fracasados

”, que se 

siguen 
difundiend
o a manera 
de eco. 
Este 

                        



98 

 
mantenimi
ento del 
estigma por 
la falta de 
informació
n impacta 
directamen
te en las 
dinámicas 
familiares 
de los 
consumido
res, ya que 
todos estos 
imaginario
s – “ñero”, 

“fracasado

”- se 
asientan en 
los hogares 
y llevan a 
que los 
consumido
res 
silencien y 
oculten su 
consumo 
para evitar 
ser 
asociados 
por sus 
círculos 
íntimos de 
relación 
con los 
etiquetamie
ntos que 
recaen 
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sobre todo 
aquel que 
consuma 
marihuana, 
pero, 
además, 
este 
ocultamien
to les 
impide el 
acceso a 
informació
n objetiva 
sobre el 
cannabis, 
por el 
hecho de 
que lo que 
está a la 
mano y es 
de fácil 
acceso son 
réplicas de 
esos 
estigmas 
asociados a 
la 
“adicción” 

y a la 
“ilegalidad

”.(p.68; 

párrafo 2) 
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“A mí me 

ha pasado 
sorprenden
temente 
que me he 
auto 
estigmatiza
do, 
digamos en 
situaciones 
donde yo 
sé que soy 
la única 
persona 
que 
quisiera 
estar 
fumando, 
así yo 
quiera 
hacerlo no 
lo hago, 
porque sé 
que las 
personas 
con quien 
estoy van a 
pensar que 
soy eso que 
hemos 
dicho de 
mí, 
entonces 
por eso 
digo como, 
uy no, o 
voy y me 
escondo, e 
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igual me 
siento mal 
por esa 
misma 
estigmatiza
ción, pero 
lo he hecho 
y es debido 
a que si, 
porque 
tengo 
miedo a lo 
que van a 
decir en el 
grupo, que 
yo sé que 
opina que 
eso no está 
bien, que 
vagos, y 
todo lo que 
hemos 
dicho” 

(Grupo de 
discusión, 
Bogotá, 
2017) 
(p.70; 
párrafo  8) 
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El tema del 
hablar 
sobre el 
consumo 
frente a la 
familia 
surge como 
una 
paradoja 
para los 
consumido
res. Mejor 
no 
mostrarse 
como 
consumido
r para no 
ser 
relacionado 
con los 
imaginario
s 
estigmatiza
ntes; o 
socializar 
el consumo 
y 
arriesgarse 
a una 
estigmatiza
ción mayor 
con unas 
consecuenc
ias 
emocionale
s y 
vinculares 
con costos 
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muy altos, 
porque 
aquellos 
cercanos al 
consumido
r prefieren 
en muchas 
ocasiones 
alejarse y 
hacer como 
si no 
supieran 
nada. 
(p.71; 
párrafo 3) 

los 
estigmas 
no sólo se 
presentan 
de 
diferentes 
maneras en 
diferentes 
grupos de 
consumido
res, sino 
que 
también 
operan 
según el 
tipo de 
SPA. De 
esta forma, 
es como se 
76 
estigmatiza
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n más unas 
sustancias 
que otras, 
siendo el 
alcohol el 
ejemplo 
más 
evidente. 
En 
Colombia 
el consumo 
de alcohol, 
que ya no 
se enmarca 
en el 
debate de 
lo legal e 
ilegal y 
situado 
dentro de 
la 
perspectiva 
de que lo 
“legal es 

bueno”, es 

socialment
e aceptado, 
mientras 
que a la 
marihuana 
se le 
estigmatiza 
al estar 
enmarcada 
dentro del 
proceso 
sociohistóri
co del 
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narcotráfic
o y, por 
ende, lo 
que es 
“ilegal es 

malo”. 

Esto, se 
refuerza en 
la 
construcció
n del 
estigma 
basado en 
las 
relaciones 
de género, 
donde 
ciertas 
sustancias 
se asocian 
al ser 
“macho”, 

“fuerte”, 

“hombre”. 

(p.75-76) 
los 
distintos 
estigmas 
que se 
tejen 
alrededor 
de la 
marihuana 
y sus 
consumido
res tienen 
un efecto 
negativo 
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sobre ellos, 
alejándolos 
de un 
consumo 
responsabl
e, en la 
medida que 
estos no 
cuentan 
con acceso 
a 
informació
n a la hora 
de 
consumir 
cannabis, 
sin 
mencionar 
toda la 
desinforma
ción 
existente 
potenciada 
por los 
medios de 
comunicaci
ón y las 
políticas 
prohibitiva
s que hacen 
que se 
mantengan 
los 
imaginario
s de que el 
consumido
r es un 
“adicto” o 
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un 
“delincuent

e” inmerso 

en la 
ilegalidad 
del 
narcotráfic
o. Además, 
el estigma 
lleva al 
consumido
r a una 
situación 
de silencio 
y 
ocultamien
to donde 
no puede 
hablar o 
compartir 
abiertamen
te su 
consumo 
por miedo 
a las 
represalias 
que puedan 
existir en la 
esfera de lo 
público 
(trabajo, 
estudio) 
como en la 
de lo 
privado 
(familia, 
amigos), 
que 
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conllevan a 
una 
situación 
de 
marginami
ento y 
alejamiento 
de la red de 
apoyo del 
consumido
r. (p.78; 
párrafo 2) 

 

GA-01: 
El 

sentido 
de vida 

de 3 
adultos 
jóvenes 
pertenec
ientes a 

las 
barras 

viejas ciudadanías nuevas ciudadanías categorías emergentes  
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bravas 
de un 

equipo 
de futbol 

de 
Bogotá Homogene

izacion Publica 

Neutral 
(actuar 

de 
Estado) 

Diversida
d 

Integral 
(privado) 

Pro-
equida

d 
social 

construccio
n de la 

identidad 
en los 

jóvenes 

violencia 
y 

consumo 
de 

sustancias 
( 

tensiones 
entre 
clases 

sociales ) 

Búsqueda 
de la 
identidad  
(según la 
etapa de la 
vida) 

Busqueda 
del 

sentido de 
la vida 

(segun la 
etapa de 
la vida)  

familia 
Represen

tacion 
social 

territorialidad 
(?9 

Frankl 
(2007) 
plantea que 
“un ideal 

no debe ser 
un fin en sí 
mismo ni 
menos aún 
servir para 
olvidar la 
realidad, 
por 
imperfecta 
que 
parezca” 

(p.118), ya 
que los 
ideales no 
pueden 
superar el 
verdadero 
sentido de 
la vida 
misma, ya 
que según 
Frankl 

la imagen 
del padre 
proveedor se 
complement
aba con la 
imagen de 
un padre 
distante ya 
que 
susresponsab
ilidades no 
le permitía 
desenvolvers
e 
afectivament
e ni tampoco 
involucrarse 
a la vida 
doméstica, 
sin embargo, 
a esta figura 
debía tenerse 
respeto, solo 
una orden 
bastaba para 
que se 

Las 
barras 
bravas 
constitu
yen un 
problem
a de 
segurida
d para la 
ciudad 
de 
Bogotá, 
donde se 
han 
presenta
do 
varios 
casos de 
violenci
a entre 
hinchas 
y 
algunos 
han 
ocasiona
do su 

Como lo 
menciona 
Frankl 
(1999) 
“vivir 

significa 
asumir la 
responsabi
lidad de 
encontrar 
la 
respuesta 
correcta a 
los 
problemas 
que ello 
plantea y 
cumplir 
las tareas 
de la vida 
asigna 
continuam
ente a 
cada 
individuo.
” (p.114), 

el 
surgimient
o de las 
barras 
bravas en 
el fútbol 
colombian
o y como 
este ha 
sido 
generador 
de 
identidade
s y 
sentimient
os de 
pertenenci
a, para 
comprend
er como 
un 
individuo 
“intenta 

llenar su 
sentido de 
vida y 

  

la 
búsqueda 
del sentido 
de vida se 
ve 
permeada 
por las 
característi
cas 
individuale
s de los 
sujetos en 
donde las 
creencias, 
ideales, y 
valores 
subjetivos 
son 
trasversale
s a la 
constitució
n de la 
identidad, 
motivación 
y proyecto 
de vida que 

El 
fenómeno 
urbano de 
las barras 
de futbol 
en donde 
los 
términos 
barras o 
barristas 
son los 
que mejor 
distinguen 
a estos 
integrante
s como 
oficiantes 
de una 
fiesta 
vinculada 
al 
espectácul
o del 
futbol, 
quienes 
protagoniz

los seres 
humanos 
son seres 
en proceso 
de cambio 
continuo, 
que 
aprenden y 
transforma
n y a su 
vez 
conserva 
elementos 
en el 
tiempo; lo 
hacen ser 
el sujeto 
de 
característi
cas 
constantes 
y vive en 
medio de 
tensiones, 
las cuales 
le permiten 

los seres 
humanos 
son seres 
en 
proceso 
de 
cambio 
continuo, 
que 
aprenden 
y 
transform
an y a su 
vez 
conserva 
elementos 
en el 
tiempo; lo 
hacen ser 
el sujeto 
de 
caracterís
ticas 
constante
s y vive 
en medio 

A partir de 
las teorías 
de la 
socializaci
ón se hace 
un énfasis 
en el papel 
que 
desempeñ
a el padre 
y la madre 
en la 
formación 
de la 
subjetivid
ad de un 
nuevo ser, 
y como 
este 
percibe la 
vida social 
incorporan
do 
aquellas 
característ
icas que 

Jodelet 
en 
Puyana 
(2003) 
define las 
represent
ación 
social 
como 
“un 

conjunto 
organiza
do de 
opiniones
, 
actitudes, 
creencias 
y 
situacion
es sobre 
un objeto 
o una 
situación
” p. 75; 

es decir, 
que son 

Salcedo y 
Rivera 
(2.007) 
definen el 
territorio 
como “un 

conjunto 
complejo de 
relaciones 
quereivindica
n y 
trasforman el 
sentido de 
espacio-
tiempo a 
partir de 
sentimientos 
y 
memoriasco
mpartidas 
sobre juegos 
y revanchas, 
así como de 
la vivencia de 
la 
cotidianidad” 
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(2007) 
quien le 
otorga 
mayores 
atribucione
s a los 
ideales que 
al sentido 
“le está 

huyendo a 
la vida 
misma, a la 
que teme” 

(p.118), 
este sujeto 
se 
encuentra 
atascado 
en un 
idealismo 
y no 
soporta la 
idea de su 
“vida 

cotidiana” 

(p.118) y 
la rechaza. 
Estos 
hombres 
intentan 
escapar de 
la realidad 
y 
entienden 
“la meta de 

la vida es 
disfrutar lo 
más 

cumpliera su 
mandato 
social y 
familiar, este 
papel de 
proveedor 
era el que le 
permitía 
obtener ese 
rol 
autoritario el 
cual 
transmitía 
valores 
como la 
responsabili
dad, la 
honestidad y 
el trabajo, 
por todo lo 
anterior, la 
educación 
rigurosa era 
una 
respuesta en 
cuanto a las 
formas de 
corregir a los 
hijos e hijas 
(Puyana, 
2003). (p.14-
15) 

muerte. 
Sin 
embargo 
no se 
reconoc
e que las 
muertes 
de estas 
personas 
están 
asociada
s con el 
fútbol 
como 
deporte 
y las 
diferenci
as entre 
equipos, 
debido a 
que 
estas 
continua
s 
muertes 
son 
reconoci
das 
actualm
ente 
como 
problem
as de 
orden 
público. 
(p.4; 
páarafo 
4) 

cada tarea 
es 
diferente 
en cada 
sujeto, es 
única así 
como el 
significad
o de la 
vida, no es 
posible 
definir la 
vida 
generaliza
ndo la 
experienci
as de 
muchos, 
por lo 
tanto 
puede 
afirmar 
que 
“ningún 

hombre ni 
ningún 
destino 
pueden 
comparars
e con otro 
hombre o 
a otro 
destino” 

(Frankl, 
1999, 
p.114) 
(p.8; 
párrafo 4) 

superar las 
frustracion
es 
cotidianas 
a través 
del futbol” 

(Londoño, 
2008, p. 
85). (p.5; 
párrafo 1) 

identifican 
a los 
jóvenes 
pertenecien
tes a las 
barras 
bravas.  
(p.2; 
párrafo 1) 

an hechos 
violentos 
cada vez 
de mayor 
magnitud. 
(p.3; 
párrafo 3) 

por medio 
de sus 
capacidade
s que se 
construya 
individual
mente y 
socialment
e, así 
mismo es 
capaz de 
responder 
de manera 
racional y 
argumentat
iva sobre 
sus 
acciones y 
comprende
r como 
estás 
tienen 
repercusio
nes 
sociales, 
dándoles 
así 
sentidos y 
significado
s a las 
acciones 
de su vida 
para sí 
mismo y el 
mundo 
(p.7; 
párrafo 2) 

de 
tensiones, 
las cuales 
le 
permiten 
por medio 
de sus 
capacidad
es que se 
construya 
individual
mente y 
socialmen
te, así 
mismo es 
capaz de 
responder 
de 
manera 
racional y 
argument
ativa 
sobre sus 
acciones 
y 
comprend
er como 
estás 
tienen 
repercusi
ones 
sociales, 
dándoles 
así 
sentidos y 
significad
os a las 
acciones 

componen 
el 
universo 
simbólico. 
Teniendo 
en cuenta 
la anterior 
“con la 

socializaci
ón los 
individuos 
internaliza
n lo que 
va a 
moldear 
su función 
social por 
el resto de 
su vida” 

(Puyana, 
2003, p. 
15). (p.12; 
párrafo 4) 

producto 
de la vida 
social y 
por ende 
intervien
en en la 
misma 
creando 
así 
saberes 
colectivo
s que 
finalment
e se 
convierte
n en 
realidade
s. (p.16; 
párrafo 
final) 

(p. 32). 
Estesistema 
se genera de 
forma 
paulatina, 
dado que los 
factores que 
determinan 
estos límites 
se creana 
partir de la 
significación 
de la 
memoria y 
los recuerdos, 
de las 
particularidad
es sociales y 
culturales 
involucradas 
en la 
construcción 
de identidad 
de los 
sujetos, para 
construir un 
campo 
simbólico. 
(p.42; párrafo 
2) 
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posible” 

(Frankl, 
2007, 
p.118), 
tomando el 
riesgo de 
que esta 
meta no 
puedacum
plirse y 
generando 
frustración 
y un 
pensamient
o pesimista 
de la vida.   
(p.10; 
párrafo 3-
4) 

de su vida 
para sí 
mismo y 
el mundo 
(p.7; 
párrafo 2) 

En la 
década de 
los 60s el 
papel de 
los padres 
y las 
madres a 
variado 
respecto al 
que se 
tiene en la 
actualidad, 
en esta 
década los 
padres se 
caracteriza
ban por ser 
trabajadore
s, estrictos 

  

La 
Policía 
Metropo
litana 
comenz
ó a 
consider
ar a las 
barras 
bravas 
como 
una 
amenaza 
para la 
segurida
d 
pública. 
Los 
conflicto

Los 
patrones 
de crianza 
que cada 
padre y 
madre 
proporcio
na a sus 
hijos, no 
se pueden 
comprend
er a partir 
de algo 
que viene 
con la 
naturaleza 
de la 
procreació
n, 

En octubre 
de 2.002, 
otro joven 
de 21 años 
fue 
asesinado 
en Bogotá 
y la 
Alcaldía 
Mayor 
reconoció 
este caso 
como 
“muy 

grave y las 
autoridade
s de la 
ciudad 
reconocier

  

Watzlawic
k (1995) 
“como los 

jóvenes de 
nuestra 
sociedad” 

(p.69), 
estos 
sujetos 
además de 
no tener 
responsabil
idades, no 
encuentran 
motivacion
es que 
enfoque 
sus días 
hacia el 

A partir 
de estas 
nuevas 
aficiones 
las 
rivalidade
s 
aumentan, 
y se 
generan 
en el 
interior de 
cada 
ciudad, 
disputas 
determina
das por el 
“sentimie

nto de 

Jung 
citado por 
Barbieri 
(2006) 
manifiesta 
que el 
sujeto 
inicialment
e se 
diferencia 
de otros 
individuos, 
es la 
actitud y 
función de 
la 
conciencia 
del 
individuo, 

El sentido 
puede 
estar 
configura
do por 
múltiples 
experienc
ias, 
múltiples 
personas, 
múltiples 
significad
os y 
puede 
llevar a 
múltiples 
sentidos. 
Se puede 
decir que 

En cuanto 
a los 
padres 
irresponsa
bles que 
se 
caracteriza
ban por 
ser 
violentos 
y 
borrachos, 
su forma 
de educar 
consistía 
en 
maltratar 
física y 
verbalmen   

La 
territorialidad 
es definida 
como “el 

sentido de 
propiedad, 
exclusividad 
o dominio 
que un grupo 
tiene sobre 
un espacio” 

(Clavijo, 
2004, p. 50), 
en este 
sentido, todas 
las conductas 
realizadas 
por las barras 
están 
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y 
autoritarios
, es decir la 
figura que 
se tenía del 
padre era 
de un 
padre 
proveedor, 
sin 
embargo, 
aquellos 
que no 
entraban 
dentro de 
este grupo 
se 
caracteriza
ban por ser 
padres 
ausentes, 
borrachos, 
mujeriegos 
y 
abandonad
ores , es 
decir 
padres 
irresponsa
bles, 
dichas 
conductas 
son 
reprochabl
es y si lo 
trasladamo
s al 
contexto 

s por los 
territorio
s eran 
cada vez 
más 
frecuent
es y se 
daban 
riñas 
constant
es entre 
los 
equipos; 
en el 
año 
2.000 un 
joven de 
19 años 
fue 
asesinad
o por un 
barrista 
de otro 
equipo a 
causa de 
un 
conflicto 
de 
territoria
lidad 
entre 
barristas
, y se 
consider
a uno de 
los 
primeros 
casos de 

contrario a 
esto, cada 
persona le 
otorga un 
significad
o y un 
sentido a 
partir de 
una serie 
de 
interpretac
iones 
culturales 
distintivas 
de cada 
ser 
humano; a 
partir de 
lo 
anterior, 
los 
procesos 
de 
socializaci
ón y el 
papel que 
desenvuel
ven los 
padres y 
las madres 
en este 
varía, por 
lo que se 
puede 
concluir 
que no 
hay una 
forma 

on que la 
violencia 
de las 
barras 
estaba 
presente 
más allá 
de los 
partidos y 
del estadio 
y 
declararon 
oficialmen
te que se 
trataba de 
un 
verdadero 
problema 
social” 

(Clavijo, 
2010, p. 
88) (p.5; 
párrafo 2) 

futuro, así 
mismo no 
generan 
metas a 
partir de 
sus ideales, 
genera en 
el sujeto 
crisis 
generando 
un 
pensamient
o de 
“consumac

ión 
personal 
negativa” 

(p.71) 
(p.11; 
párrafo 2) 

identidad 
y 
pertenenci
a” 

(Londoño, 
2008, p. 
105), que 
lleva a 
hechos 
violentos, 
en donde 
el futbol 
es el 
elemento 
más 
visible 
pero no el 
central. 
Las 
delimitaci
ones de 
territorio 
ya no se 
quedan 
solo en el 
estadio, 
estás salen 
a los 
barrios; 
“la barra 

se 
identifica 
por la 
ocupación 
y 
apropiació
n” 

(Londoño, 

es el 
proceso de 
relacionars
e con el 
mundo y 
adaptarse a 
él, en el 
“proceso 

de 
individuaci
ón, según 
Jung, no 
nos aísla 
del mundo 
que nos 
rodea, sino 
que nos 
une a él y 
nos 
mantiene 
vinculados 
al mundo y 
a los 
demás” 

(Jung en 
Barbieri, 
2006, p. 
4). El 
sujeto 
según Jung 
debe 
conocer 
los 
contenidos 
inconscien
tes, es 
decir los 
elementos 

el sentido 
se 
construye 
a lo largo 
de la 
vida, que 
el sentido 
es dado, 
que el 
sentido se 
encuentra 
o que el 
sentido 
está 
determina
do. Se da 
cuenta del 
sentido a 
través de 
la 
narración 
reflexiva, 
existen 
múltiples 
maneras 
de narrar 
a las 
cuales se 
les debe 
hacer 
hermenéu
tica 
(interpret
ación); 
primero, 
a través 
de lo 
narrado 

te a sus 
hijos e 
hijas, este 
tipo de 
maltrato a 
futuro 
generaba 
dificultade
s, y en 
ocasiones 
el papel de 
los hijos 
era el de 
protector 
de sus 
madres. 
También 
se 
encuentra 
el padre 
abandonad
or lo que 
repercutía 
en los 
hijos e 
hijas ya 
que estos 
crecían sin 
esta figura 
y por ende 
tenía 
repercusio
nes 
sociales 
debido a 
este 
ausentism

dirigidas a 
defender 
estas 
relaciones y 
estructuras 
sociales de 
los 
considerados 
un peligro o 
amenaza para 
dicho 
territorio, con 
el fin de 
definir 
símbolos 
propios que 
ponen en 
funcionamien
to las barras 
sobre sus 
territorios. 
(ip.42; párafo 
2) 
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actual son 
comportam
ientos que 
no son 
adecuadas 
para el 
padre de 
hoy que 
exige la 
sociedad. 
(p.14; 
párrafo 3) 

muerte 
violenta 
causada 
por 
motivos 
deportiv
os 
(Clavijo, 
2010) 
(p.5; 
párrafo 
2) 

única y 
universal 
en la que 
se puedan 
expresar 
el afecto y 
brindar 
protección
, ya que 
estos 
patrones 
de 
conducta 
van 
ligados a 
las 
experienci
as 
individual
es y por 
ende 
irrepetible
s de cada 
uno de los 
seres 
humanos. 
(p.13; 
párrafo 2) 

2008, 
p.106). 
(p.4; 
párrafo 1) 

desconocid
os que 
Jung los 
denomina 
la sombra, 
para así 
revisar y 
cuestionar 
los hechos 
de la su 
pasado. 
(p.7; 
párrafo 2) 

por medio 
del 
diálogo, 
segundo, 
por medio 
de 
elementos 
simbólico
s. 
(Gonçalv
es, 2002, 
p. 20-21). 
(p.8; 
párrafo 1) 

o. (p.15; 
párrafo 2) 
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Por 
consiguien
te, la 
representac
ión social 
de la 
familia en 
los años 60 
hace 
referencia 
a “la mujer 

cuyo 
destino era 
la 
maternidad 
y 
permanenc
ia en el 
hogar; de 
ahí se 
derivan sus 
cualidades 
de 
afectividad
, sacrificio, 
pasividad, 
compleme
ntada con 
la imagen 
de padre 
proveedor, 
el cual 
centralizab
a la 
autoridad” 

(Puyana, 
2009, p. 
54). 

    

los 
cambios 
en las 
tendencias 
que giran 
en torno a 
la 
maternida
d y la 
paternidad 
han 
sufrido un 
proceso de 
trasformac
ión en los 
últimos 
años, en 
donde se 
compleme
ntan 
dinámicas 
tradicional
es con 
dinámicas 
modernas, 
estos 
cambios 
dependen 
de 
distintos 
factores 
como por 
ejemplo el 
estrato 
socioecon
ómico, el 
tipo de 
familia, y 

ofrece una 
mirada a 
partir de 
un 
fenómeno 
social en 
relación 
con el 
desarrollo 
de la 
violencia 
en las 
calles, la 
delincuenc
ia juvenil, 
el 
consumo 
de 
sustancias 
psicoactiv
as por 
parte de 
los 
jóvenes, a 
partir de la 
relación 
del amor 
por el 
fútbol, ya 
que 
algunos 
jóvenes 
consideran 
este amor 
igual al 
que se le 
tiene a 
Dios, dado 

  

Un 
adolescent
e con el 
estilo de 
apego 
inseguro 
evitativo se 
le dificulta 
pedir ser 
aliviado en 
momentos 
de estrés o 
tensión, lo 
que puede 
llevarlo a 
tener 
problemas 
conductual
es y 
comportars
e de 
manera 
hostil y 
antisocial 
como lo 
afirma 
Bowlby 
(citado por 
Dantagnan, 
2005) 
“estas 

incapacida
des pueden 
ser 
precursoras 
de 
personalida
des 

la 
violencia 
es una 
forma 
para estar 
y ser 
dentro del 
grupo. 
(p.31; 
párrafo 1) 
Según la 
Organizac
ión 
Mundial 
de la 
Salud, la 
violencia 
es 
definida 
como “el 

uso 
intenciona
l de la 
fuerza o el 
poder 
físico, de 
hecho o 
como 
amenaza, 
contra uno 
mismo, 
otra 
persona o 
un grupo 
o 
comunida
d, que 
cause o 

Erikson 
citado por 
Barbieri 
(2006) 
"(…) Es 

decir el 
individuo 
empieza a 
conformar
se como 
parte 
importante 
de la 
sociedad y 
tiene toda 
la 
habilidad 
para 
relacionars
e con los 
otros; 
además ya 
se ha 
desarrollad
o la 
capacidad 
de 
descubrir 
el sentido 
de la 
relación y 
logra 
establecer 
relaciones 
afectivas 
significativ
as 
(Barbieri, 

Así 
mismo la 
búsqueda 
del 
sentido de 
vida por 
parte del 
hombre 
no 
implica 
racionaliz
ación 
alguna y 
de la 
búsqueda 
debe 
hacerse 
cargo 
quien 
quiere 
encontrarl
o, de esta 
manera el 
hombre 
en 
búsqueda 
de su 
propio 
sentido le 
dará el 
significad
o que lo 
satisfaga 
al 
descubri
miento 
que 
realizo y 

Respecto a 
la figura 
materna, 
se 
encontraro
n 
diferentes 
imágenes, 
así pues, 
se destaca 
el papel de 
la mujer 
que 
siempre 
está en 
casa, 
dedicada 
al hogar, 
así mismo, 
también se 
encuentra 
a la madre 
trabajador
a que 
luchaba 
por sacar a 
sus 
familias 
adelante. 
La madre 
siempre se 
ha 
considerad
o 
fundament
al ya que 
es la que 
mantiene a   

“territorio se 

encuentra 
ligado a las 
relaciones 
sociales y no 
puede ser 
reducida a un 
asunto 
cartográfico 
o meramente 
espacial” 

(Clavijo, 
2004, p. 51), 
dicho 
territorio 
tiene un 
significado 
propio que se 
puede 
comprender 
solo a partir 
de los 
códigos 
culturales por 
el que fue 
establecido. 
(p.42; párrafo 
final) 
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Respecto a 
las 
relaciones 
entre los 
padres con 
los hijos se 
caracteriza
ban por “el 

temor de 
expresar el 
afecto y al 
contacto 
corporal, 
debido a 
que 
considerab
an que si 
era muy 
amoroso 
con la 
prole se 
perdería el 
respeto y 
por ende la 
autoridad” 

(Puyana, 
2009, p.54) 
(p.15; 
párrafo 4) 

la forma 
como los 
padres y 
madres 
asumen su 
rol de 
acuerdo a 
las 
tendencias 
modernas 
(Puyana, 
2003) 
(p.16; 
párrafo 1) 

que en 
ambos 
casos hay 
una 
devoción 
que se 
traduce 
por parte 
de los 
creyentes 
en 
confianza 
y alabanza 
e idolatría 
hacia este 
tipo de 
representa
ciones 
(Galeano, 
2010), 
(p.6; 
párrafo 1) 

antisociale
s” (p.173), 

estos 
sujetos se 
muestran 
independie
ntes y “no 

demandan 
mucho de 
las 
relaciones 
y tampoco 
invierten 
tiempo en 
definirlas y 
cuestionarl
as” 

(Dantagna
n, 2005, 
p.173). 
(p.20; 
párrafo 2) 

tenga 
muchas 
probabilid
ades de 
causar 
lesiones, 
muerte, 
daños 
psicológic
os, daños 
materiales
, 
trastornos 
del 
desarrollo 
o 
privacione
s” (WHO, 

1993, 
p28). 
(p.47; 
párrafo 2) 

2006, p. 
13). (p.7; 
párrafo 4) 

este será 
como se 
ha 
menciona
do “único 

y 
específico
” (Frankl, 

1999, 
p.139) 
(p.9; 
párrafo 1) 

la familia 
unida y es 
el ejemplo 
para sus 
hijos e 
hijas, 
sacrifican
do su 
propia 
libertad 
por el 
bienestar 
de los que 
se 
encuentra
n dentro 
de su 
hogar. Sin 
embargo 
muchos de 
los 
métodos 
que 
empleaban 
estas 
madres 
para 
corregir 
consistían 
en 
conductas 
aversivas 
como por 
ejemplo 
pegarle a 
los hijos, 
ser 
sobreprote
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ctoras y en 
ocasiones 
dejaban 
que los 
padres 
tomaran 
las 
decisiones 
importante
s. (p.15; 
párrafo 3) 

Se conoce 
por 
“hooligans

” a los 

seguidores 
que 
acompañab
an a los 
equipos de 
fútbol en 
Inglaterra, 
dicho 
termino 
estaba 
asociado 
con 
vandalism
o, 
disturbios 
y en 
general 
con todos 
aquellos 
fanáticos 

      

Para 
Puyana 
(2003), 
estos 
procesos 
de 
socializaci
ón que se 
dan a 
través de 
la 
paternidad 
y la 
maternida
d, 
involucran 
una 
dimensión 
colectiva 
dadas sus 
característ
icas 
culturales 
y los  

  

Bowlby 
(1983) 
manifiesta 
que en “las 

experiencia
s de la 
niñez que 
determinan 
ansiedad 
muy 
intensa, 
pusimos 
especial 
énfasis en 
las 
amenazas 
de un 
padre de 
abandonar 
al hijo” 

(p.232), es 
decir la 
ausencia 
del vínculo 

Diversas 
son las 
posiciones 
que se 
tienen 
respecto 
al fútbol, 
muchas de 
estas son 
de 
desprecio 
y 
desconfia
nza, para 
algunos 
“la 

idolatría 
de la 
pelota es 
la 
superstici
ón que el 
pueblo 
merece. 

La 
identidad 
es un 
proceso de 
construcci
ón social 
que se da a 
lo largo de 
la vida, sin 
embargo 
son dos las 
dimension
es que la 
componen, 
por un 
lado se 
encuentra 
la 
dimensión 
psicológic
a de la 
identidad, 
es decir lo 
que se 

Se puede 
concluir 
que el 
sentido 
no es algo 
fácil de 
explicar y 
de 
identifica
r “El 

sentido es 
la 
percepció
n afectiva 
y 
cognitiva 
de valores 
que 
invitan a 
la persona 
a actuar 
de un 
modo u 
otro, ante 

Puyana 
hace un 
paralelo 
entre las 
tendencia 
de los 
años 60 
respecto a 
las 
tendencias 
actuales, 
el primer 
cambio 
notable 
entre estas 
dos épocas 
hace 
referencia 
a los 
cambios 
en las 
expresione
s afectivas 
y en la   

Visto así, la 
territorialidad 
se inscribe en 
el marco de 
la cultura 
como 
comunicació
n. Su sentido 
se asocia a 
los 
significados 
que un grupo 
social otorga 
a un espacio 
físico o 
imaginado. 
En la órbita 
de lo 
significacion
al, la 
territorialidad 
se inscribe en 
sistemas 
semánticos, y 
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provocador
es de 
desórdenes 
en los 
partidos de 
fútbol. En 
América 
Latina 
estos 
grupos son 
llamados 
“barras 

bravas”. 

(Castaño y 
Uribe, 
2014) 
(p.39; 
párrafo 4) 

significad
os que de 
por si la 
cultura 
proporcio
na con el 
fin de 
darle 
sentido a 
dichos 
procesos; 
lo anterior 
teniendo 
en cuenta 
que estas 
representa
ciones 
sociales 
están en 
función de 
la cultura. 

cercano y 
estable 
amenaza 
con la 
distancia, 
esto lleva a 
un sujeto 
en periodo 
de la 
adolescenc
ia a tener 
una 
“conducta 

resultante 
sea de 
conformida
d y 
ansiedad o 
de iracunda 
rebelión” 

(p.232) 
(p.22; 
párrafo 2) 

Poseída 
por el 
fútbol, la 
plebe 
piensa con 
los pies, 
que es lo 
suyo (…) 

el instinto 
animal se 
impone a 
la razón 
humana, 
la 
ignorancia 
aplasta a 
la Cultura, 
y así la 
chusma 
tiene lo 
que 
quiere” 

(Galeano, 
2010, p. 
7). (p.37; 
párrafo 1) 

encuentra 
inmerso en 
el sujeto, 
de carácter 
interno, 
individual 
y por lo 
tanto 
singular de 
cada 
individuo; 
por otro 
lado está la 
dimensión 
sociológic
a, donde se 
reconoce 
el papel 
del 
individuo 
como 
sujeto 
inmerso en 
la 
sociedad. 
(p.25; 
párrafo 3 

una 
situación 
particular 
o la vida 
en 
general, 
dándole a 
la persona 
coherenci
a e 
identidad 
personal” 

(Martínez
, 
2009,pág. 
17), es 
decir el 
sentido de 
vida de 
un 
hombre 
se 
descubre 
por medio 
de la 
experienc
ia 
personal, 
a partir 
del 
descubri
miento de 
su propio 
sentido de 
vida este 
le asigna 
un 
significa 

autoridad, 
como se 
mencionó 
anteriorme
nte, la 
comunicac
ión era 
poca y no 
se daban 
espacios 
de 
interacció
n entre la 
familia, 
sin 
embargo 
en esto ha 
cambiado, 
ya que en 
la 
actualidad 
se da un 
interés por 
un 
“acercami

ento 
afectivo y 
una 
búsqueda 
de 
horizontali
dad en el 
trato con 
la 
progenie” 

(Puyana, 
2003, 
p.56). Otra 

esto último 
desvirtúa 
cualquier 
intento de 
objetivar o 
circunscribir 
la 
territorialidad 
a una espacio 
físico fijo, 
permanente y 
significante 
en sí mismo. 
(Clavijo, 
2004, p. 51) 
(p.43; párrafo 
1) 
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y da una 
interpreta
ción de 
las 
experienc
ias de su 
vida, por 
medio de 
lo 
anterior 
podrá 
comprend
er la 
resonanci
a de sus 
vivencias 
en su 
propia 
existencia
. (p.9; 
párrafo 3) 

de las 
tendencias 
que 
menciona 
la autora 
que ha 
evolucion
ado son 
las formas 
en que se 
imparte la 
autoridad, 
dado que 
en la 
actualidad 
ya no se 
hace uso 
de la 
violencia 
y se 
adoptan 
comporta
mientos 
más 
racionales 
a la hora 
de ejercer 
autoridad, 
respeto e 
impartir 
educación, 
dicho 
ejercicio 
de la 
autoridad, 
se ve que 
varía entre 
el dialogo 
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y el 
castigo. 
(Puyana, 
2003) 
(p.16; 
párrafo 2) 

Para un 
joven que 
ya ha ido 
la 
reputación 
de tener un 
comportam
iento 
cuestionabl
e, es 
mucho más 
difícil 
modificar 
su 
conducta y 
combatir 
con el 
estigma de 
la rebeldía 
e 
irresponsa
bilidad, y 
es por ellos 
que es más 
limitada la 
oferta de 

      

En 
Colombia, 
las 
concepcio
nes sobre 
la 
sociedad, 
el 
desarrollo 
y el 
cambio 
social 
sobre 
aquellas 
representa
ciones 
sociales 
que giran 
en torno a 
la 
paternidad 
y a la 
maternida
d se 
derivan de 
las teorías 

  

(...)la 
conducta 
de los 
padres 
tienen un 
papel 
influyente 
en el 
desarrollo 
psicosocial 
y 
emocional 
de los 
niños, Lila 
y Gracia 
(2005) 
plantean 
que los 
hijos 
criados por 
padres con 
mayor 
cercanía 
afectuosa 
tienen 
mayor 

Este 
fenómeno 
de las 
barras 
bravas en 
Colombia 
ha venido 
creciendo 
y se 
caracteriz
an por ser 
grupos de 
jóvenes 
que 
siguen 
equipos 
locales, 
sus 
formas de 
expresión 
como 
barras 
bravas, y 
la 
violencia 
física y 

Para la 
formación 
de 
identidad, 
es 
necesario 
establecer 
aquellas 
capacidade
s, 
necesidade
s, deseos e 
intereses, 
que están 
inmersos 
en el 
individuo, 
sin 
embargo 
estas 
dimension
es se 
proyectan 
dentro del 
contexto 
social y 

Así 
mismo 
Watzlawi
ck (1995) 
afirma 
“que una 

vida sin 
un 
supuesto 
sobre la 
realidad –
es decir, 
sin un 
sentido- 
es 
insoporta
ble” 

(p.65), 
cuando la 
vida 
carece de 
sentido se 
genera 
temor y 
vacío y 
no es 

El rechazo 
parental es 
considerad
o por 
Rohner 
(1986), 
(citado por 
Lila y 
Gracia 
2005 
“como la 

ausencia o 
retirada 
significati
va de 
calor, 
afecto o 
amor de 
los padres 
hacia sus 
hijos” (p. 

107), en 
donde 
determino 
la 
hostilidad   

Así como el 
territorio 
representa 
para los otros 
una 
pertenencia 
de espacios 
tiene un 
carácter 
“privado” en 

tanto es una 
representació
n simbólica 
individual y 
colectiva, 
este espacio 
representa el 
punto inicial 
de un proceso 
de 
apropiación 
que gira en 
torno a los 
significados 
que se crean 
del espacio 
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oportunida
des 
académica
s y 
laborales. 
(p.52; 
párrafo 1) 

contempor
áneas y 
del 
pensamien
to 
moderno. 
Flaquer en 
Puyana 
(2003) 
realiza una 
caracteriza
ción con 
el fin de 
analizar 
los 
cambios 
en las 
familias 
actuales y 
afirma que 
las 
familias 
actuales 
tienden a 
ser post-
patriarcale
s, ya que 
se 
caracteriza
n por “el 

derrumba
miento de 
la 
legitimida
d 
patriarcal 
que 
mantenía a 

posibilidad 
de ser 
“independi
entes, 
sociables, 
cooperativ
os y que 
confían en 
sí mismos” 

(p. 107). 
(p.22; 
párrafo 4) 

simbólica 
de sus 
formas de 
expresión. 
En la 
década de 
los 90 las 
barras se 
caracteriz
aban por 
sus 
formas de 
violencia 
física en 
contra de 
aquellas 
personas 
pertenecie
ntes a 
equipos 
rivales así 
como 
también 
de la 
policía y 
se 
destacaba
n por los 
actos 
vandálicos 
alrededor 
de los 
estadios 
(Clavijo, 
2004). 
(p.40; 
párrafo 
4=) 

relacional 
en el que 
este se 
encuentra. 
(Papalia, 
Wendkos y 
Dusin, 
2002). 
(p.26; 
párrafo 1) 

posible 
soportarla
. Esto 
puede 
suceder 
de dos 
formas, 
cuando 
no se 
alcanza 
las metas 
propuesta
s o 
cuando 
esta ya se 
ha 
alcanzado
. (p.1, 
párrafo 1) 

y 
agresión, 
indiferenci
a y 
negligenci
a, y 
rechazo 
indiferenci
ado como 
tres 
maneras 
de adoptar 
el rechazo. 
(p.23; 
párrafo 1) 

público; a 
medida que 
estas 
representacio
nes 
individuales 
se convierten 
en algo 
íntimo y 
sagrado para 
los sujetos se 
inicia un 
proceso de 
apropiación y 
defensa de 
aquellas 
“reliquias”; 

por ejemplo, 
ropa, afiches, 
camisetas 
guardadas, 
manillas, 
convirtiéndos
e en un 
aspecto 
medular a la 
hora de 
delimitar 
territorios 
que 
representan 
las vivencias 
privadas, las 
cuales 
posteriorment
e inciden en 
la 
construcción 
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las 
mujeres 
insertas en 
un marco 
pre 
moderno” 

p. 47. En 
la familia 
pre 
moderna 
sobresale 
el papel 
del 
patriarcad
o; 
siguiendo 
esta 
caracteriza
ción el 
autor 
habla de la 
transición 
que se 
realiza 
hacia la 
familia 
post 
patriarcal 
donde ya 
se puede 
ver una 
división 
en los 
roles que 
desempeñ
an tanto 
hombres 
como 

de lo público 
de las barras 
(Salcedo y 
Rivera, 
2007). (p.45-
46) 
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mujeres, 
siendo los 
hombres 
los 
proveedor
es y las 
mujeres 
las que 
están 
dedicadas 
al hogar; 
finalmente
, se 
evolucion
a hacia 
una 
individuali
zación 
donde la 
unión de 
las parejas 
es más 
una 
opción 
individual 
en donde 
lo 
primordial 
son las 
recompens
as en 
diferentes 
áreas, 
afectivas y 
económica
s que la 
unión 
pueda 
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proporcio
nar. (p.13-
14) 

        

A medida 
que en 
Colombia, 
se va 
concientiz
ando sobre 
las formas 
autocrátic
as acerca 
de las 
relaciones 
y se da 
paso a una 
socializaci
ón con 
prácticas 
innovador
as, valores 
y criterios 
sobre la 
educación 
de hijos e 
hijas. 
Entre la 
dimension
es de 

  

Por lo 
tanto para 
Oliven y 
Damo 
(2.001) el 
proceso de 
construcció
n de 
identidades 
futbolística
s involucra 
“la 

atribución 
de 
significado
s a las 
asociacion
es 
humanas, 
el 
descubrimi
ento de las 
diferencias, 
la 
apropiació
n y 

Brain et 
al. En 
Castaño 
(2014) 
divide en 
tres, los 
actos de 
violencia 
y 
agresión; 
la primera 
clasificaci
ón es de 
acuerdo a 
los modos 
de 
agresión, 
esta puede 
ser 
violencia 
directa o 
personal e 
indirecta o 
estructural
, estos dos 
tipos de 

Para 
entender el 
amor que 
se tiene 
hacia un 
equipo de 
fútbol los 
autores 
Oliven y 
Damo 
(2.001) 
hacen una 
analogía 
con el 
amor hacia 
una región 
o un país; 
lo autores 
plantean 
que, tal 
como el 
amor a un 
país 
involucra 
una serie 
de 

Estas 
muestras 
de 
pertenenc
ia a un 
equipo se 
convierte
n en las 
manifesta
ciones de 
su 
identidad, 
y crean 
competen
cia y 
rivalidad. 
Cuando 
se hace 
público 
por medio 
de 
fetiches 
caracterís
ticos de 
un equipo 
se crean 

. A través 
de estas 
narracione
s se van 
trasmitien
do las 
diferentes 
emociones 
y 
aficiones, 
en donde 
se da un 
proceso de 
aprendizaj
e que 
involucra 
gestos y 
movimient
os 
corporales 
por un 
equipo 
determina
do, lo que 
conlleva a 
la   

Las 
expresiones 
simbólicas se 
dan de 
diversas 
formas; la 
más común 
entre los 
barristas es el 
“grafiti”, el 

cual se define 
como “trazos 

escritos por 
los barristas 
sobre los 
muros de la 
ciudad y en 
otros sitios 
públicos (…) 

cumplen un 
objeto 
colectivo 
para la barra” 

(Clavijo, 
2.010, p. 
159); tales 
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dicho 
cambio se 
encuentra 
una 
evolución 
hacia una 
mayor 
conciencia 
sobre la 
necesidad 
de las 
expresione
s afectivas 
en las 
relaciones 
familiares, 
hay un 
interés por 
parte de 
los 
hombres 
de 
redefinir 
su papel 
como 
padres y 
por ende 
las 
dinámicas 
afectivas 
(Puyana, 
2003). 
(p.24: 
párrafo 2) 

reelaboraci
ón de 
manifestaci
ones 
culturales, 
la 
resignifica
ción, entre 
otros.” (p. 

26). (p.26-
27) 

violencia 
son los 
que se dan 
en la 
barras 
bravas, ya 
que “la 

violencia 
directa los 
actos 
destructiv
os son 
realizados 
por 
personas o 
colectivos 
concretos 
y se 
dirigen 
también a 
personas, 
grupos o 
cosas 
definidas; 
en tanto la 
violencia 
indirecta o 
estructural 
no hay 
actores 
concretos 
de la 
agresión; 
en este 
caso la 
destrucció
n brota de 
la propia 

lealtades, 
de 
fidelidad y 
patriotism
o, así 
mismo 
estos 
sistemas 
funcionan 
en el 
fútbol 
establecien
do una 
relación 
análoga. El 
fútbol es 
visto como 
un sistema 
de 
lealtades 
que 
involucra 
un 
lenguaje; 
es decir, 
“un código 

que todos 
los 
hombres 
tienen que 
ser capaces 
de utilizar” 

(Oliven y 
Damo, 
2.001, p. 
23); todos 
deben estar 
interesados 

lo que los 
autores 
denomina
n 
“comunid

ades de 
sentido” 

las cuales 
“operan 

como un 
dispositiv
o que 
permite 
defender 
los 
sentimien
tos 
propios y, 
así 
mismo, 
atacar los 
ajenos, 
con el 
argument
o de tener 
la verdad 
y ser 
mejor que 
los 
demás” 

(Salcedo 
y Rivera, 
2007, p. 
30), que 
se 
convierte
n en 
indicador

conexión 
y 
solidarida
d entre los 
miembros 
de la 
familia. A 
partir de 
lo 
anterior, 
se van 
dando 
unas 
construcci
ones en 
donde se 
imitan y 
repiten 
ciertas 
característ
icas 
particulare
s de los 
gustos 
familiares 
en torno a 
particulari
dades del 
fútbol y de 
los 
equipos a 
los que 
pertenecen
. (p.27; 
párrafo  3) 

representacio
nes 
caracterizan y 
diferencian al 
fenómeno de 
las barras, los 
símbolos 
ayuda a 
orientar y 
enmarcar la 
presencia de 
un “amigo” o 

“enemigo” en 

un sector; 
dichas 
manifestacio
nes gráficas 
influyen en la 
formación de 
la 
subjetividad 
juvenil y en 
el proceso de 
construcción 
del espacio 
público por 
medio de 
prácticas 
colectivas de 
la barra. 
“Estos grafos 

indican la 
presencia y 
validan la 
existencia de 
un “frente”, y 

esto es claro 
en los 
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organizaci
ón del 
grupo 
social” (p. 

46). (p.47; 
párrafo 4) 

en él, 
convirtien
do el 
lenguaje 
en una 
forma para 
referirse y 
construir 
una 
identidad. 
(p.26; 
párrafo 4) 

es de 
éxito 
social. Lo 
anterior, 
muestra 
cómo la 
escuela 
crea 
comunida
des en 
donde se 
desarrolla
n 
vínculos 
de 
solidarida
d y por 
ende 
laconstru
cción de 
prácticas 
sociales y 
estilos de 
vida. 
Estos 
espacios 
simbólico
s se 
nutren de 
las 
prácticas 
cotidianas 
de los 
estudiante
s y se 
construye
n a partir 
del gusto 

diálogos que 
se dan en una 
pared entre 
dos tipos de 
trazos que 
hablan del 
odio o la 
afición por 
un equipo.” 

(Salcedo y 
Rivera, 2007, 
p. 39) (p.46; 
párrafo final)  
Los objetos 
simbólicos 
cumplen la 
función de 
distinguir las 
barras entre 
sí, de esta 
forma se 
marca un 
territorio y 
representa un 
símbolo de 
identidad. 
(p.47; párrafo 
1) 
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por un 
equipo de 
fútbol 
determina
do.  
(p.29; 
párrafo 1) 

        

El proceso 
de 
construcci
ón de 
identidad 
de un 
barrista 
hacia un 
equipo de 
fútbol 
involucra 
una serie 
de 
compromi
sos que 
debe 
selecciona
r entre 
todas la 
posibilida
des que 
proporcio
na el 
equipo. 
Debe 
existir un 

  

Salcedo y 
Rivera 
(2.007) 
proponen 
dos formas 
de 
identificaci
ón, las 
cuales 
consideran 
más 
frecuentes; 
en primer 
lugar 
involucra 
un 
aprendizaje 
en familia, 
donde se 
genera un 
gusto por 
un 
determinad
o equipo 
de fútbol; 
la segunda 

existen 
otros 
criterio 
para 
clasificar 
los actos 
de 
violencia 
y 
agresión, 
entre estos 
se 
encuentra 
la 
violencia 
espontane
a en 
donde hay 
un evento 
que 
desencade
na dicha 
acción; 
dentro de 
esta 
clasificaci

las 
identidade
s 
individuale
s y como 
estas abren 
paso a las 
colectivas; 
para 
entender 
este 
proceso de 
formación 
es 
importante 
involucrar 
otras 
escenas 
como las 
identidade
s locales, 
en donde 
los grupos 
de 
personas 
consolidan         
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significad
o que se 
relacione 
con la 
vida de la 
persona 
dado que 
estas 
motivacio
nes son las 
que hacen 
que la 
persona se 
involucre 
con estos 
grupos 
sociales. 
(p.27; 
párrafo 2) 

identificaci
ón se da en 
la escuela 
asociándos
e con 
personas 
en las que 
se 
comparten 
gustos 
similares, 
diferencián
dose así de 
los demás. 
(p.27; 
párrafo 2) 

ón se 
encuentra 
la 
violencia 
“normal” 

y la 
violencia 
provocada 
por 
alteracion
es 
psíquicas 
o 
funcionam
iento 
anormal 
del 
cerebro 
que 
entraría 
dentro de 
la 
violencia 
patológica
. “en las 

barras 
bravas se 
da la 
violencia 
espontáne
a y la 
inducida 
por 
estados 
alterados 
de 
conciencia
, tras el 

y se 
apropian 
del espacio 
en la 
escena 
local. 
Antes de 
que se 
determine 
esta 
apropiació
n, es 
imprescind
ible 
establecer 
un 
territorio 
con el fin 
de 
construir 
identidade
s en 
espacios 
urbanos 
“donde se 

presentan 
diferentes 
apropiacio
nes 
simbólicas 
y de 
hábitos 
cotidianos, 
que 
conjugan 
la memoria 
individual 
con una 
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consumo 
de alcohol 
o drogas” 

(p. 46). 
(48; 
párrafo 1) 

memoria 
del espacio 
colectivo 
que 
convierte a 
los parques 
y esquinas 
del barrio 
en hogares 
o fronteras 
prohibidas
” (Salcedo 

y Rivera, 
2007, p. 
32) (p.29; 
párrafo 2) 

        

Entonces 
se puede 
afirmar 
que es en 
la familia 
donde 
surge una 
conexión 
con el 
fútbol 
transformá
ndose en 
un espacio 
privado 
que es 
compartid
o; en la 
escuela se 
da una 
apropiació
n colectiva 
que hace 

  

La segunda 
identificaci
ón que se 
plantean 
Salcedo y 
Rivera 
(2.007), es 
la relación 
entre 
identidad y 
escuela; en 
el espacio 
escolar se 
da 
continuida
d al 
espacio 
familiar, 
dado que 
estos 
hinchas 
representan 

Para 
Quigley y 
Leonard 
(2005) en 
Castaño 
(2014) “el 

alcohol es 
más un 
facilitador 
que un 
instigador 
de la 
violencia, 
que puede 
presentars
e si el 
contexto 
la provoca 
y existe 
una 
estructura 
psíquica 

La 
identidad y 
la 
territoriali
dad, son 
ejes que se 
correlacion
an entre sí, 
ya que la 
identidad 
denota un 
sentido de 
pertenenci
a que 
genera 
significado
s en un 
territorio 
social. A 
partir de 
esto se 
derivan         
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al 
individuo 
diferente 
permitiénd
ole 
conocer a 
los otros 
hinchas y 
hacerse 
parte de 
un 
determina
do grupo 
social. 
Debido a 
que en la 
escuela es 
donde se 
forman 
estos 
grupos 
que se 
mueven 
bajo unos 
mismos 
símbolos, 
es en este 
mismo 
espacio 
donde se 
crean las 
discusione
s entre 
grupos 
diferentes 
de 
equipos. 
Lo 

“un 

lenguaje 
simbólico 
común al 
de los 
gustos y 
los odios 
de sus 
familiares 
y amigos, 
en relación 
con un 
equipo de 
fútbol y los 
entusiasmo
s que 
genera”, 

(p.29); 
estos 
espacios, 
familiares 
y 
escolares, 
están 
continuam
ente 
nutriendo 
diversas 
actitudes 
que 
implican 
solidaridad 
y 
liderazgo.. 
(p.28; 
párrafo  3) 

abonada 
para que 
esta se 
presente, 
lo cual se 
potencia 
si se ven 
grandes 
cantidades 
de 
alcohol” 

(p. 53) 
(p.49; 
párrafo 2) 

sentimient
os como 
“lealtad, 

persistenci
a y 
resistencia 
(aguante) 
en los 
equipos, se 
extienden 
a ciudades 
o naciones 
representa
das por un 
equipo de 
fútbol en 
un 
momento 
determinad
o, y 
pueden 
llevar a 
mover 
mucha 
gente en 
verdaderas 
comunidad
es de 
sentimient
os” 

(Clavijo, 
2004, p. 
54) (p.29; 
párrafo 3) 
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anterior se 
traduce en 
rivalidad, 
en donde 
se dan 
determina
das 
conductas 
con el fin 
de 
demostrar 
la 
fidelidad, 
afición y 
“el mejor” 

de cada 
equipo. 
(p.28; 
párrafo 
final) 

        

las 
conductas 
de las 
barras 
bravas son 
formas de 
expresión 
social así 
como 
procesos 
de 
transforma
ción que 
se nutren 
de las 
percepcio
nes, 
representa

  

La razón 
por la que 
las barras 
atraen 
jóvenes en 
comparaci
ón a otros 
grupos 
sociales 
radica en 
que 
pertenecer 
a una 
“barra 

brava es 
pertenecer 
a ella en 
una 

Para 
Quigley y 
Leonard 
(2005) en 
Castaño 
(2014) “el 

alcohol es 
más un 
facilitador 
que un 
instigador 
de la 
violencia, 
que puede 
presentars
e si el 
contexto 
la provoca 

Es 
inevitable 
que la 
cultura 
determine 
los 
procesos 
de 
identidad y 
por ende el 
sentido de 
pertenenci
a ya que 
este tiende 
a ser 
consiente y 
no estático 
e         
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ciones y 
prácticas 
sociales. 
Pertenecer 
a una 
barra 
brava 
representa 
una forma 
de 
identidad 
personal y 
colectiva 
donde los 
significad
os se 
encuentra
n 
presentes 
en 
múltiples 
ambientes 
de la vida 
social. 
(p.30; 
párrafo ) 

relación de 
identificaci
ón, y 
significa 
estar en un 
grupo 
social 
diferenciad
o, con 
códigos 
simbólicos 
diferenciad
os y con 
referentes 
identitarios 
concretos” 

(Clavijo, 
2004, p. 
58). (p.31; 
párrafo 2) 

y existe 
una 
estructura 
psíquica 
abonada 
para que 
esta se 
presente, 
lo cual se 
potencia 
si se ven 
grandes 
cantidades 
de 
alcohol” 

(p. 53) 
(p.50; 
párrafo 3) 

inmodifica
ble, de 
acuerdo 
con esto, la 
identidad 
social de 
un 
individuo 
pasa por la 
unión de lo 
que le da 
sentido de 
pertenenci
a de 
acuerdo al 
sistema 
social al 
que 
pertenece, 
como por 
ejemplo 
clase 
social, 
sexo, edad, 
entre otros. 
Dichos 
procesos 
identitarios 
se deben 
relacionar 
con los 
diferentes 
factores 
sociales y 
por ende 
los 
procesos 
de 
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construcci
ón y 
manifestac
ión de esta 
se 
encuentran 
en función 
de la 
territoriali
dad física, 
simbólica 
y social. 
(Clavijo, 
2004) 
(p.30; 
párrafo 1) 

        

El fútbol y 
la patria 
siempre 
están 
atados, 
creando 
vínculos 
de 
identidad; 
a lo largo 
de la 
historia 
numerosos 
son los 
ejemplos 
en donde 
ganar 
significab
a honrar la 
patria, en 
donde el 
fútbol era 

  

Gracias a 
la 
televisión y 
su esfuerzo 
por 
trasmitir 
los partidos 
finales de 
torneos 
internacion
ales los 
televidente
s 
colombian
os vieron 
en vivo y 
en directo 
las riñas 
entre los 
diferentes 
equipos 
europeos; y 

El 
consumo 
de 
sustancias 
como la 
cocaína y 
la mezcla 
con el 
alcohol 
tienen 
consecuen
cias 
sociales, 
laborales, 
familiares 
y 
conductua
les, ya que 
al 
consumir 
simultáne
amente 

Ahora 
bien, la 
pertenenci
a a un 
grupo 
significa 
acoplarse a 
los valores 
del grupo, 
así como a 
su 
organizaci
ón y 
jerarquizac
ión, la 
identidad 
que se 
tiene hacia 
el grupo 
implica 
unos 
compromis         
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cuestión 
de Estado, 
en 
palabras 
de 
Galeano 
2010 
“fútbol y 

patria, 
fútbol y 
pueblo” 

(p. 10). 
(p.37; 
párrafo 2) 

con la 
aparición 
de Internet 
los jóvenes 
colombian
os 
conocieron
, 
adoptaron 
y 
adaptaron 
las barras 
bravas al 
fútbol 
nacional.  
(p.36; 
párrafo 
final) 

dichas 
sustancias 
se 
presentan 
conductas 
antisociale
s, 
violentas 
y de 
riesgo. 
Salloum, 
Daley, 
Cornelius, 
Kirisci y 
Thase 
(1996) 
“determin
aron que 
la 
combinaci
ón 
alcohol-
cocaína 
tiene un 
efecto 
potenciad
or sobre 
pensamien
tos 
violentos” 

(Castaño, 
2014, 
p.60). 
(p.50; 
párrafo 
final) 

os y 
aceptar 
determinad
as 
condicione
s, un 
ejemplo de 
estas 
formas de 
expresión 
grupal es 
la 
violencia 
física 
(p.30; 
párrafo 4) 
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Los 
territorios 
físico y 
simbólico 
se 
configuran 
en el 
territorio 
social, “en 

la vida 
social, las 
barras 
bravas 
tienen un 
lugar, que 
es de su 
propiedad, 
un lugar 
que ha 
sido 
reconocid
o por 
ellos, por 
la 
sociedad y 
por el 
Estado” 

(Clavijo, 
2004, p. 
53). Dicho 
espacio 
social está 
reconocid
o 
intername
nte por la 
barra y 
expresa el   

Para 
muchos, 
las barras 
bravas 
“nacen en 

una 
subcultura 
juvenil en 
la cual se 
busca la 
pertenencia 
a un grupo 
determinad
o para 
compartir 
gusto, ante 
la ausencia 
de arraigo 
familiar y 
como 
válvula de 
escape a 
diferentes 
problemáti
cas, entre 
ellas, el 
desempleo, 
la falta de 
oportunida
des, la falta 
de 
comunicaci
ón en el 
hogar, el 
consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva   

“Siendo la 

persona un 
ser 
eminentem
ente 
relacional, 
es en la 
interacción 
con las 
personas 
como 
tienen 
lugar los 
valores 
que le dan 
identidad, 
también 
sus 
actitudes y 
comporta
mientos. 
Además, 
es en las 
experienci
as de su 
vida donde 
se puede 
encontrar 
respuesta a 
la manera 
como la 
persona se 
ve a sí 
misma 
(autoimage
n), se 
concibe a 
sí misma         
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significad
o de ser 
barra, es 
en este 
espacio 
donde se 
da una 
organizaci
ón social y 
donde se 
establecen 
jerarquías. 
(p.44; 
párrafo 2) 

s y los 
trastornos 
de 
personalida
d” Radio 

Súper 
(2011) en 
Castaño y 
Uribe 
(2014) 
(p.40-41) 

(autoconce
pto) y se 
quiere a sí 
misma 
(autoestim
a)” Arango 

y Meza, 
2002, p.24. 
(p.35; 
párrafo 3) 

            

La 
adolescenc
ia es una 
etapa del 
desarrollo 
en donde el 
individuo 
aún no ha 
desarrollad
o la 
capacidad 
de 
relacionar 
su opinión 
y tener que 
sostener al 
mismo 
tiempo la 
opinión de 
los otros.   

Las barras 
bravas 
colombian
as, son una 
manifestac
ión de 
identidad, 
de sentido 
de 
pertenenci
a que se 
tiene hacia 
una ciudad 
es la 
adaptación 
de los 
diferentes 
estilos de 
barras 
bravas de         
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Existe una 
gran 
probabilida
d que los 
adolescent
es que se 
relacionen 
con pares 
desviados 
y las 
decisiones 
que tomen, 
estén 
fundament
adas en 
buscar la 
aprobación 
de estos 
(p.51; 
párrafo ) 
Miccuci 
(2006) 
plantea 
como no se 
puede 
determinar 
que la 
razón de la 
conducta 
desviada 
sea, por el 
relacionars
e con 
“malas 

compañías
” (p.209), 
sino que 
las 

otras 
ciudad, así 
mismo se 
toman 
característi
cas de 
barras 
bravas de 
otras 
ciudades 
donde sus 
característi
cas 
sociales e 
históricas 
no son las 
mismas 
por las que 
ha pasado 
Colombia. 
(Clavijo, 
2004). 
(p.39; 
párrafo 3) 
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conductas 
desviadas 
son 
reforzadas 
dentro del 
grupo de 
pares, 
Dishion, 
Patterson, 
Stoolmiler 
y Skinner 
(1991) 
(citado por 
Miccuci, 
2006) 
afirman 
que “los 

adolescent
e 
problemáti
cos se 
atraen 
mutuament
e y luego 
se incitan 
unos a 
otros” 

(p.210) 
(p.51; 
párrafo 1) 
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GA-08: No 
solo de pan 

vive el 
joven. Los 

y las 
jóvenes y 

sus 
necesidade

s de 
entendimie

nto, 
libertad y 

afecto 

viejas ciudadanías nuevas ciudadanías categorías emergentes  

Homogeneiza
cion Publica 

Neutral 
(actuar de 
Estado) 

Diversidad Integral 
(privado) 

Pro-equidad 
social 

critica que no 
se donde 

poner 

desarrollo 
personalid

ad 
juventud Necesidades 

pulsiones 
(motivacion
) viene de 
necesidad 

para ya 
había 

escrito 
mucho en 
necesidad 

Además de lo 
mencionado 
en el 
principio de 
esta 
justificación, 
en donde  
planteamos la 
libertad como 
una carencia 
del individuo, 
dadas las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
políticas, la 

consideramo
s que las 
pocas 
condiciones 
socioeconó
micas no 
garantizan 
una 
satisfacción 
de las 
necesidades 
en donde se 
reconozcan 
la diversidad 
de medios 
que 

Además 
de lo 
menciona
do en el 
principio 
de esta 
justificaci
ón, en 
donde  
planteam
os la 
libertad 
como una 
carencia 
del 
individuo, 

En nuestro 
proceso de 
reflexión, el 
cual estuvo 
orientado 
por nuestro 
director de 
Trabajo de 
Grado, se 
caracterizó 
por el 
cuestionami
ento de 
nuestro 
mundo 
ideal, el cual 

No es 
menos 
importante 
su 
relevancia 
política, la 
cual se 
exploró 
durante el 
proceso de 
investigació
n en 
aspectos 
como la 
incidencia, 
la 

consideramos 
que el 
satisfactor más 
generalizado 
en Colombia 
es la 
educación, 
como lo 
demuestra el 
Observatorio 
de la 
Universidad 
Colombiana, 
en la tabla 
Cobertura de 
la Educación 

De tal 
manera, 
consideramo
s que al ser la 
educación el 
principal 
satisfactor de 
la necesidad 
de 
entendimient
o, se 
convierte 
asimismo en 
el principal 
forjador de 
los sujetos y 

elegimos 
la 
necesidad 
de afecto, 
porque 
considera
mos que 
las 
relaciones 
con la 
familia, la 
pareja, los 
amigos, 
los 
animales 
y las 

decidimos 
focalizar la 
investigació
n en la 
población 
juvenil 
(...)porque 
consideramo
s que este 
ciclo vital se 
caracteriza 
por tener 
más fuerza y 
energía que 
la población 
infantil y 

Maslow 
(1954, 1970, 
1999, citado 
por Huffman, 
2008) creó 
una teoría que 
explica las 
necesidades 
biológicas, 
psicológicas y 
sociales a 
partir de la 
motivación, 
este autor; 
“consideraba 

que todos 

la realidad 
socioeconó
mica 
modifica 
los instintos 
(pulsiones). 
Esas 
pulsiones se 
adaptan a 
las 
estructuras 
económicas 
y políticas 
de cada 
sociedad; 
por eso el 
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necesidad de 
libertad fue el 
eje 
transversal de 
todo nuestro 
proceso 
reflexivo e 
investigativo. 
(p.7) 

permitan el 
desarrollo de 
todos los 
individuos a 
escala 
humana. 
(p.2) 

dadas las 
condicion
es 
sociales, 
económic
as y 
políticas, 
la 
necesidad 
de 
libertad 
fue el eje 
transversa
l de todo 
nuestro 
proceso 
reflexivo 
e 
investigat
ivo. (p.7) 

le 
encontrába
mos relación 
con la forma 
de vida de 
los 
habitantes 
de la calle, 
ya que 
compartían 
ciertas 
característic
as como el 
desprendimi
ento de las 
normas 
sociales y a 
los bienes 
materiales. 
De esta 
manera, 
nuestra 
reflexión se 
enfocó hacia 
el cómo 
podíamos 
lograr ese 
mundo 
ideal, y qué 
necesitábam
os para ello; 
esto nos 
llevó a 
comprender 
que de 
acuerdo a la 
realidad que 
hemos 

participació
n, la toma 
de 
decisiones, 
el 
significarse 
y 
reconocerse 
como 
sujetos de 
derechos 
por parte de 
los jóvenes.  
(p.10; 
párrafo 3) 

Superior en 
Colombia. En 
donde se 
muestra que el 
número de 
alumnos ha 
ido en 
aumento, y por 
ende la 
cobertura de la 
educación, por 
ejemplo; para 
el año de 1990 
las cifras se 
encontraban 
en 487.448 
estudiantes y 
una cobertura 
del 8.14%, 
asimismo para 
el año 2000, el 
número de 
estudiantes 
pasó a ser de 
934.085 y con 
una cobertura 
del 13.82%, 
mientras que 
para el año 
2011 se 
alcanzó una 
cobertura del 
39%.  (p.7) 

en 
consecuencia 
de la 
sociedad en 
la que 
vivimos, con 
la que nos 
mostramos 
muchas 
veces 
inconformes.  
Pensamos 
que la 
educación no 
responde a la 
elección 
dentro de una 
oferta 
variada de 
satisfactores, 
sino que está 
presente 
como único o 
principal 
medio para 
suplir la 
búsqueda de 
conocimiento 
(necesidad 
de 
entendimient
o)  en la 
sociedad. El 
hecho de que 
la educación 
sea ofrecida 
al individuo 
como 

plantas, 
son 
vitalment
e 
important
es para el 
desarrollo 
de la 
personalid
ad, a 
partir de 
lo 
aprendido 
en nuestra 
carrera y 
nuestras 
experienci
as de 
vida. (p.8; 
párrafo 2) 

adulta. La 
juventud ha 
sido 
protagonista 
de grandes 
cambios en 
la historia de 
la 
humanidad, 
y se le ha 
visto como 
una 
población 
con mucha 
incidencia 
en los 
cambios 
sociales. Tal 
como señala 
Moscovici 
(1979) la 
juventud 
tiene la 
capacidad de 
innovar la 
estructura 
social al 
integrarse a 
ella. Por 
tanto, los y 
las jóvenes 
son 
identificado
s como los 
principales 
agentes de la 
reproducció
n y 

tenemos 
numerosas 
necesidades 
que compiten 
por su 
satisfacción. 
Pero algunas 
son más 
importantes 
que otras” 

(Huffman, 
2008, p. 427). 
Maslow crea 
una jerarquía 
(pirámide) de 
las 
necesidades, 
en donde 
establece las 
necesidades 
de acuerdo a 
su prioridad, 
poniendo en la 
base de la 
pirámide las 
necesidades 
de 
supervivencia, 
mientras que 
las de 
autorrealizaci
ón las ubica en 
la cúspide de 
la misma. 
(p.13; párrafo 
2) De esta 
manera, 
Maslow 

psicoanálisi
s puede 
decir algo 
sobre esas 
adaptacione
s. Aquí 
cada 
sociedad 
tendrá, por 
tanto, una 
estructura 
psíquica 
propia. La 
labor de 
una 
psicología 
social 
basada en el 
psicoanálisi
s será 
indagar la 
estructura 
psíquica de 
una 
sociedad, 
determinad
a por una 
realidad 
económica 
y social. 
(p.20; 
párrafo 4) 
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construido 
como 
sujetos, 
podemos 
tener 
diferentes 
ideas al 
respecto y/o 
podemos 
llegar a 
encontrar la 
libertad de 
diversas 
maneras y 
en distintos 
contextos.  
(p.6; párrafo 
final) 

principal 
satisfactor de 
esta 
necesidad, 
nos llevó a 
profundizar 
en el tema, 
para 
descubrir 
otras formas 
y conocer las 
implicacione
s. (p.8; 
párrafo 1) 

transformaci
ón social. 
(p.8; párrafo 
final) 

considera que 
ciertas 
necesidades 
pueden ser 
vistas como 
motivadoras, 
además de que 
se necesitan 
satisfacer, por 
lo menos 
parcialmente, 
por razones de 
supervivencia 
(Huffman, 
2008). (p.13; 
párrafo 3) 

Ahora bien, 
entendiendo 
las 
clasificacione
s que Max 
Neef hace, se 
debe 
comprender 
que 
necesidades 
no es lo 
mismo que 
satisfactores, 
relación que 
usualmente 
tiende a 
confundirse, 
por lo que  
desde 
algunos 

  

Nuestra 
investigac
ión se 
convierte 
también 
en un 
llamado 
de 
atención 
sobre la 
falta de 
garantías 
y 
posibilida
des a la 
hora de 
encontrar 
satisfactor
es 
adecuado

  

busca 
reconocer la 
pluralidad y 
la diversidad 
de la 
población, 
resaltando la 
responsabili
dad del 
gobierno en 
políticas que 
garanticen la 
satisfacción 
de las 
necesidades 
que apunten 
a un 
desarrollo a 
escala 
humana. 

Asimismo, nos 
llamó la 
atención esta 
necesidad por 
su carácter de 
progreso 
social, ya que 
si partimos de 
la premisa de 
que el ser 
humano está 
en constante 
búsqueda de 
entendimiento, 
éste podría 
conducir al 
desarrollo 
humano, 
gracias a las 
nuevas 

Max Neef 
tiene un 
continuo 
enfoque en el 
que se 
concibe el 
desarrollo de 
la sociedad 
en torno a la 
economía y 
la política, es 
decir, una 
visión más 
amplia de las 
necesidades 
del hombre, 
además 
entendidas 
las 
necesidades 

la 
dimensión 
afectiva 
tiene gran 
incidencia 
en cómo 
se percibe 
la 
persona, 
sobre todo 
si 
considera
mos al ser 
humano 
como un 
sujeto 
relacional 
que 
necesita 
de otros 

si bien toda 
la población 
puede 
generar 
cambios, la 
juventud (en 
general) 
tiene la 
particularida
d esencial de 
la autonomía 
e ímpetu 
para 
promoverlos
; no sobra 
mencionar 
que cuentan 
con la 
creatividad y 
flexibilidad 

Es importante 
señalar que si 
bien este es el 
planteamiento 
de Maslow, se 
dice que 
algunas 
personas 
buscan 
satisfacer 
necesidades 
de nivel 
superior así 
no hayan 
satisfecho las 
de nivel 
inferior, es 
decir, se hace 
una crítica a 
la concepción 

Las 
maneras 
particulares 
de cómo 
cada 
sociedad 
adapta sus 
funciones es 
lo que mas 
tarde se 
llamaría 
“ideología”. 

Por su parte, 
Fromm 
establece la 
conexión 
entre las 
bases 
económicas 
y la 
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autores se 
promueve, 
por ejemplo, 
la necesidad 
de 
alimentación 
o de abrigo, 
pero no se 
tiene la 
claridad de 
que estas son 
más bien 
satisfactores 
de la 
necesidad de 
subsistencia; 
así como la 
necesidad de 
entendimient
o puede tener 
varios 
satisfactores, 
entre los 
cuales 
podrían 
contarse, la 
educación, 
estudio, 
investigación 
y meditación. 
“Las formas 
en que 
vivimos [y 
realizamos] 
nuestras 
necesidades 
son, en último 
término, 

s para las 
diferentes 
necesidad
es. (p.10; 
párrafo 2)  

Así, 
podemos 
entender la 
crítica que 
hace la 
Misión de la 
Universidad
, cuando 
habla de la 
inadecuació
n e 
ineficiencia 
de las 
principales 
instituciones 
de nuestra 
sociedad. 
(p.11; 
párrafo 2) 

perspectivas 
logradas.  (.8; 
párrafo 1) 

como el 
despliegue, 
desarrollo y 
desenvolvimi
ento en un 
nivel mas 
social que 
individual. 
(p.15; párrafo 
1)  

para 
subsistir y 
encontrar 
seguridad, 
tranquilid
ad, 
protecció
n, 
felicidad 
y apoyo.  
(p.8; 
párrafo 2) 

para crear 
nuevas 
ideas. (p.9; 
párrafo 1)  

estructural-
jerárquica o 
vertical de 
satisfacción y 
posterior paso 
a otras 
necesidades 
(Cullen y 
Gotell, 2002; 
Hanley y 
Abell, 2002; 
Neher, 1991; 
citados por 
Huffman, 
2008). Lo 
anterior, es de 
principal 
importancia 
para nuestra 
investigación, 
ya que 
pareciera que 
se pueden 
obtener 
diferentes 
satisfactores y 
en diferente 
orden, de 
acuerdo a 
cada 
individuo. 
(p.13-14) 

superestruct
ura 
ideológica 
que 
radicaría en 
el carácter 
social y en 
el 
inconscient
e social. 
(Gallo y 
Galindo, 
2009, p. 24) 
(p.20; 
párrafo 4 
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subjetivas. 
Parecería, 
entonces, que 
todo juicio 
universalizad
or podría 
pecar de 
arbitrario” 

(Max Neef, 
1998, p. 52). 
(p.16; párrafo 
2) 

existen 
divergencias 
entre estas 
dos (como se 
satisfacen las 
necesidades y 
como 
quisieran 
satisfacer las 
necesidades), 
y que estas 
divergencias 
son el 
resultado de 
dinámicas 
establecidas 
culturalmente 
en donde se 
establecen 
satisfactores 
únicos y 
determinados 
para las 
necesidades. 

      

Según lo 
planteado 
por Max 
Neef la 
imposibilida
d de 
satisfacción 
de las 
necesidades 
fundamental
es revela 
una pobreza 
humana. 
Además, 
Max Neef 
(1998) 
señala que 
las entidades 
encargadas 
de 
garantizar 
los medios 
para que se 
dé una 

nuestra 
investigación 
buscó 
identificar las 
características 
relacionales de 
la población 
estudiada. Los 
resultados de 
este estudio 
pueden ser 
utilizados por 
instituciones 
que busquen 
promover el 
fortalecimient
o de las 
relaciones 
entre los 
jóvenes y sus 
figuras de 
afecto, que 
promuevan un 
desarrollo de la 

    

Ahora bien, 
en cuanto a 
la necesidad 
de libertad, 
la posición 
que toman 
los jóvenes 
es de gran 
relevancia e 
interés para 
saber cómo 
se apropian 
de las 
realidades, 
cuál es su 
posición en 
el mundo y 
qué tan 
conformes 
se sienten 
con la forma 
en que la 
están 
llevando.  

Maslow 
(1954, 1970, 
1999, citado 
por Huffman, 
2008) señala 
al respecto de 
las 
necesidades, 
la necesidad 
de prosperar, 
como 
imperiosa, la 
cual podría 
entenderse 
como crecer, 
mejorar y en 
términos del 
propio 
Maslow 
“autorrealizar

nos”. ”. El 

autor 
identifica la 
autorrealizaci
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(p.17; párrafo 
2) 

satisfacción 
adecuada de 
las 
necesidades 
que 
promueva el 
desarrollo a 
escala 
humana, es 
Gubername
ntal. (p.17; 
párrafo 2) 

personalidad 
caracterizado 
por la 
identidad, 
seguridad, 
autoestima, 
protección, 
confianza en sí 
mismo y en los 
demás; se 
esperaría que 
éstas personas, 
a futuro, lleven 
a cabo 
acciones que 
redunden en 
bien social.  
(p.9; párrafo 
final) 

(p.10; 
párrafo 1) 

ón como la 
“fuerza innata 

que lleva a 
desarrollar 
todos los 
talentos y 
capacidades 
personales” 

(Huffman, 
2008, p. 477), 
el desarrollo 
de esta 
necesidad, es 
considerada 
como un 
proceso 
continuo de 
crecimiento y 
no un 
producto o 
logro final, es 
más un 
camino que 
un destino. 
(p.14; párrafo 
2) 

Ahora bien, 
es de gran 
importancia 
recalcar, que 
el ciclo vital 
determinará 
la 
representació
n y la 
presencia de 
los deseos 
reprimidos, 

      

Además, se 
podría 
pensar que 
los jóvenes 
consideran 
que la 
familia y el 
colegio son 
instituciones 
que suponen 
una 
discrepancia 

Es importante 
conocer la 
autonomía del 
individuo en 
las dinámicas 
laborales, 
políticas y 
educativas, 
para crear 
nuevos 
espacios de 
escucha de 

    

Se buscó 
asimismo, 
conocer el 
papel que 
juegan los 
jóvenes 
dentro de los 
ritmos 
sociales, 
teniendo en 
cuenta que la 
población 

Max Neef 
señala que el 
proceso que 
conlleva a la 
realización de 
las 
necesidades es 
lo que se 
requiere para 
llegar a ser 
“humano” y 

seguir un 
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ya que la 
represión 
cultural irá 
ocultando la 
presencia de 
deseos 
inconscientes
.  (p.22) 

entre sus 
normas y los 
pensamiento
s de los 
jóvenes, ya 
que tal 
población, 
por el ciclo 
vital en el 
que se 
encuentra, y 
por su 
capacidad 
de pensar de 
formas 
alternas a las 
tradicionale
s, se les 
coarta la 
libertad; al 
prohibírsele
s ciertas 
acciones o 
imponer 
determinada
s reglas 
relacionadas 
con un 
“deber ser”. 

(p.40) 

estas voces 
(participación) 
o buscar otra 
forma de 
integrar las 
peticiones de 
esta población 
(los jóvenes). 
(p.10; párrafo 
1)  

juvenil y su 
posible 
deseo de 
satisfacer 
sus 
necesidades 
de forma 
diferente a 
como se han 
venido 
satisfaciend
o, incita 
cambios 
culturales. O 
si por el 
contrario, 
los jóvenes 
encuentran 
en los 
satisfactores 
disponibles 
actualmente 
la forma 
adecuada 
para realizar 
sus 
necesidades, 
mostrando 
entonces 
concordanci
a entre la 
manera en 
que desean 
satisfacerlas 
y como lo 
están 
haciendo 
actualmente. 

desarrollo a 
escala 
humana, ya 
que implica el 
despliegue 
absoluto de 
las 
capacidades 
propias de 
cada hombre 
en pro de este 
desarrollo. 
Por tanto, se 
necesita 
movilizar 
todas nuestras 
capacidades, 
actitudes y 
cualidades 
para llegar a 
satisfacer la 
necesidad de 
autorrealizaci
ón, en 
términos de 
Maslow, o en 
términos de 
Max Neef de 
alcanzar el 
desarrollo a 
escala 
humana. 
(p.14-15) 
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(p.17; 
párrafo 3) 

después de 
tener un 
acercamiento 
a la 
concepción 
juvenil de 
libertad, nos 
pareció 
importante 
explorar en 
qué 
momentos tal 
ideal o 
pensamiento 
ha sido 
coartado, por 
lo que en esta 
investigación 
se encontró 
que los 
jóvenes en su 
mayoría 
parecen 
sentir que el 
momento en 
que se les ha 
coartado la 

      

Con el fin 
de ampliar 
la 
perspectiva 
en cuanto a 
la libertad y 
su coerción 
se indagó 
por el 
dispositivo 
que según 
los jóvenes 
coarta más 
su libertad, 
encontrando 
que el 46% 
de  estos 
considera 
que es el 
miedo el 
principal 
mecanismo 
que limita 
sus acciones 
(Ver 
Apéndice C, 
Tabla 43). 

En síntesis, 
desde un punto 
de vista que 
promueve el 
desarrollo 
social, nos 
enfocamos en 
un grupo (los 
jóvenes) para 
dar cuenta de 
su incidencia 
en el desarrollo 
(a escala 
humana) de 
acuerdo con lo 
propuesto por 
Max Neef. 
Todo esto, 
teniendo en 
cuenta que 
garantizar la 
satisfacción de 
las 
necesidades y 
reconocer las 
diversidades, 
promueve un 

    

Los jóvenes 
al hacer 
parte de una 
sociedad 
reciben 
información 
e influencia 
de esta 
(sociedad) a 
través de las 
instituciones 
a las cuales 
están 
vinculados, 
dicha 
influencia 
puede 
permear en 
la forma 
como las 
personas 
buscan 
satisfacer las 
necesidades. 
(p.21; 
párrafo 1) 

En ésta teoría 
de las 
necesidades 
humanas, se 
combinan dos 
criterios 
posibles de 
desagregación
: por un lado, 
se clasifican 
según 
categorías 
existenciales y 
por otro, 
según 
categorías 
axiológicas. 
“Esta 

combinación 
permite operar 
con una 
clasificación 
que incluye, 
por una parte, 
las 
necesidades 
de Ser, Tener, 
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libertad ha 
sido cuando 
se les ha 
impuesto 
determinadas 
normas (Ver 
Apéndice C, 
Tabla 39), así 
como cuando 
se les ha 
prohibido 
determinadas 
acciones o 
cosas. Lo que 
parece tener 
relación con 
la familia y el 
colegio, ya 
que estos 
aparecen en 
los resultados 
como los 
espacios en 
los que más 
sienten 
coartados los 
jóvenes la 
libertad; esto 
se podría 
estar dando 
ya que los 
dos (familia y 
colegio) se 
enfocan a 
mantener 
determinados 
comportamie
ntos o 

Lo cual nos 
lleva a 
pensar que 
éste 
dispositivo 
puede 
encontrarse 
impuesto 
por factores 
externos, 
como por 
los 
organismos 
de control. 
Por otra 
parte, el 
miedo 
puede estar 
relacionado 
con la 
subjetividad 
de cada 
individuo, al 
ser un 
estado en el 
que se 
pueden 
encontrar 
las 
personas, 
producto de 
la 
experiencia 
personal y 
de la 
relación con 
factores 

desarrollo a 
escala 
humana. (p.10; 
párrafo 2) 

Hacer y Estar; 
y, por la otra, 
las 
necesidades 
de 
Subsistencia, 
Protección, 
Afecto, 
Entendimient
o, 
Participación, 
Ocio, 
Creación, 
Identidad y 
Libertad” 

(Max Neef, 
1998, p. 41). 
(p.14; párrafo 
3) 
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actitudes 
acordes a las 
dinámicas del 
sistema 
social.  (p.40) 

externos.  
(p.40) 

        

Es 
importante 
decir que el 
tipo de 
inquietudes 
que tienen 
los jóvenes, 
si bien están 
mas 
relacionadas 
con la 
actividad 
que 
principalme
nte realizan, 
que es el 
estudio, 
pueden 
responder a 
las 
dinámicas 
operantes, 
en donde 
parece haber 
un proceso 
preestableci
do en el que 

Nuestra 
investigación 
se enmarca en 
la Misión de la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
(Acuerdo Nº 
0066 del 
Consejo 
Directivo 
Universitario, 
22 de abril de 
1992) en tanto 
responde a los 
objetivos de la 
institución, 
proponiendo 
una 
investigación 
que contribuya 
a resarcir la 
crisis ética y la 
instrumentaliz
ación del Ser 
Humano en la 
actual realidad 

    

los jóvenes 
prefieren 
tener 
relaciones 
con 
personas de 
pensamiento
s comunes a 
ellos, que a 
la 
diversidad, 
en donde no 
parece haber 
un esfuerzo 
por 
encontrar 
acuerdos o 
puntos 
medios de 
las 
divergencias 
encontradas, 
parecería 
entonces 
que los 
jóvenes 
prefieren 

, la relación 
recíproca 
entre el sujeto 
y la sociedad 
influye en la 
continua 
definición de 
la identidad 
del hombre, 
en términos de 
Ser, Tener, 
Hacer y Estar. 
(p.16; párrafo 
1) 
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las personas 
inician con 
una 
formación 
en el hogar, 
basada en 
establecer 
determinado
s hábitos o 
modales, 
continuando 
con la 
educación 
pre-escolar 
en el 
colegio, 
primaria y 
bachillerato 
en donde se 
recibe 
información 
que 
responda a 
intereses y 
reafirme las 
característic
as de la 
cultura 
occidental, 
ésta 
enseñanza 
maestro- 
alumno 
continúa 
hasta la 
culminación 
del colegio, 
a 

del País. (p.11; 
párrafo 2) 

establecer 
relaciones 
en donde no 
se vean 
vulnerados o 
agredidos. 
(p.36; 
párrafo 2) 
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continuació
n empieza el 
afán por 
parte de 
terceros o de 
la persona 
misma (por 
influencia) 
por iniciar 
una 
actividad 
que redunde 
en ganancia 
económica 
frente a la 
realización 
personal 
entendida 
como el 
“llegar a ser, 
cada vez 
más, lo que 
uno es” 

(Maslow, 
1954, p. 
196) Esto 
con el fin de 
mantener el 
sistema 
capitalista, 
propio de 
nuestra 
sociedad. (p. 
46) 
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es 
importante 
resaltar la 
concepción 
que los 
jóvenes dan 
en su 
mayoría de 
la categoría 
de libertad, 
en donde 
consideran 
que “ser 

libre” es 

tener un 
derecho de 
hacer lo que 
se quiere sin 
traspasar lo 
limites de 
las otras 
personas, 
teniendo en 
cuenta que 
estas poseen 
el mismo 
derecho .En 
tanto, el 
entender que 
no solo una 
persona 
tiene ese 
derecho y lo 
que esto 
garantiza, 
hace 
necesario el 
establecimie

Lo anterior se 
encuentra 
respaldado, 
por las cifras 
que se 
proponen 
alcanzar los 
diferentes 
gobiernos 
colombianos, 
como lo 
demuestra el 
Observatorio 
de la 
Universidad 
Colombiana, 
en la tabla 
Cobertura de la 
Educación 
Superior en 
Colombia. En 
donde se 
muestra que el 
número de 
alumnos ha ido 
en aumento, y 
por ende la 
cobertura de la 
educación.  Si 
bien, estos 
alcances 
procuran 
reducir la 
desigualdad y 
la pobreza, la 
razón por la 
cual lo traemos 
acá estos 

    

 Mientras 
que la 
reflexión, 
los libros y 
el internet, 
son los 
medios más 
frecuentados 
por los 
jóvenes para 
encontrar 
respuesta a 
sus dudas 
(Ver 
Apéndice C, 
Tablas 33, 
34 y 36). 
Estos tipos 
de búsqueda 
de 
información 
obedecen al 
criterio 
individual 
de cada uno 
de los 
jóvenes, es 
decir, que se 
encuentran a 
su alcance, y 
de acuerdo a 
los 
intereses, 
tiempos, y 
dudas que 
tengan 
(p.39) 

(En palabras 
de Max Neef) 
Primero: “Las 

necesidades 
humanas 
fundamentale
s son finitas, 
pocas y 
clasificables” 

(1998, p. 42). 
Segundo: 
“Las 

necesidades 
humanas 
fundamentale
s (como las 
contenidas en 
el sistema 
propuesto) 
son las 
mismas en 
todas las 
culturas y en 
todos los 
períodos 
históricos. Lo 
que cambia, a 
través del 
tiempo y de 
las culturas, es 
la manera o 
los medios 
utilizados para 
la satisfacción 
de las 
necesidades” 

(1998, p. 42) 
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nto de 
normas y 
reglas 
sociales, que 
mantengan 
un equilibrio 
que busque 
el bienestar 
de todos. El 
establecimie
nto de reglas 
y normas 
generan en 
última 
instancia un 
conflicto 
entre “el 

querer 
hacer” y el 

“poder 

hacer”. Lo 

que en pocas 
palabras 
impide 
entender o 
aceptar 
como 
libertad, 
hacer lo que 
uno quiere. 
(p.48) 

datos, es 
porque éste es 
el único medio 
otorgado por 
los gobiernos 
para satisfacer 
la necesidad de 
saber, 
aprender, 
conocer y 
comprender, 
más por las 
posibilidades 
laborales  que 
se relacionan 
al sistema 
económico, 
que a las 
necesidades de 
la población. 
(p.46) 

(p.16; párrafo 
4) 
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Por último, es 
importante 
tener en cuenta 
que la 
satisfacción 
adecuada de 
todas las 
necesidades, 
se dirige hacia 
el desarrollo 
no solo del 
individuo, sino 
de la sociedad, 
de manera 
equitativa y 
justa como lo 
plantea Max 
Neef, además 
que permite 
desarrollar 
talentos y 
capacidades 
personales, 
como 
menciona 
Huffman, 
(2008), 
refiriéndose a 
la 
autorrealizació
n, ya que el 
desarrollo de 
esta necesidad, 
se considera 
como un 
proceso 
continuo de 
crecimiento y 

    

que la 
mayoría de 
los hombres 
consideran 
que la 
libertad es 
“hacer lo 

deseado con 
respeto por 
el otro”. 

Mientras 
que las 
mujeres en 
su mayoría 
piensan que 
es la 
“posibilidad 

de decidir”, 

por lo que 
consideramo
s que esta 
concepción 
podría estar 
relacionada 
con las 
relaciones 
que tienen 
con el 
género 
opuesto, o la 
relación que 
establecen 
con un 
contexto 
tradicionalm
ente 
machista, en 
donde se han 

(las personas 
continuament
e deben estar 
resolviendo 
problemas ya 
que "no basta 
con que el 
individuo se 
adapte a la 
naturaleza de 
forma pasiva, 
el hombre 
debe moverse 
para 
empoderarse 
de su propia 
existencia) 
nos llevaría a 
preguntarnos 
sobre el 
constante 
movimiento 
de las 
personas en 
pro del 
desarrollo 
humano, en la 
búsqueda 
constante por 
dejar de ser un 
sujeto 
adaptativo y 
saber cómo 
estas 
necesidades y 
su satisfacción 
causan o 
promueven 
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no un producto 
o logro final, 
es más un 
camino que un 
destino más 
allá de la 
supervivencia. 
(p.48-49) 

visto 
vulnerados 
en muchas 
ocasiones 
sus 
derechos. 
(p.40) 

éste 
movimiento, 
ya que no 
basta con que 
el sujeto se 
adapte al 
mundo o a sus 
contextos de 
forma pasiva 
sino que se 
cuestione 
frecuentement
e acerca de su 
propia 
existencia, su 
propio ser.  

                

En contraste 
a estas 
respuestas, 
encontramos 
que el 
espacio en 
que los 
jóvenes 
manifiestan 
sentirse más 
libres y 
autónomos 
es la casa 
con un 39% 
y la 
universidad 
con un 30% 
(Ver 
Apéndice C, 
Tabla 40), lo 
cual parece 
estar en 

Fromm hace 
énfasis en que 
las 
necesidades 
más intensas 
son las que no 
están 
enraizadas al 
cuerpo, sino 
las que surgen 
de la 
peculiaridad 
misma de su 
existencia 
(1958). Es 
decir, las 
causas o 
fuerzas más 
poderosas que 
motivan la 
conducta del 
hombre nacen 
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contradicció
n con las 
respuestas 
anteriores, 
puesto que 
un 
porcentaje 
(37%) de la 
muestra 
encuestada 
respondió 
que la 
imposición 
de normas 
en el colegio 
y en la 
familia son 
los espacios 
en donde 
más han 
sentido que 
les coartan 
la libertad. 
Lo cual 
podría estar 
mostrando 
conformidad 
o acuerdo 
con las 
normas 
impuestas 
por parte de 
la familia.  
(p.41) 

de las 
condiciones 
de su 
existencia, de 
la situación 
humana. 
Aunque en 
este sentido 
Fromm 
plantea que 
“después de 

haber 
satisfecho sus 
necesidades 
animales, es 
impulsado por 
sus 
necesidades 
humanas. 
Mientras su 
cuerpo le dice 
qué comer y 
qué evitar, su 
conciencia 
debe decirle 
qué 
necesidades 
cultivar y 
satisfacer, y 
qué 
necesidades 
dejar 
debilitarse y 
desaparecer” 

(1958, p. 31).  
(p.18; párrafo 
2) 
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 Asimismo, 
los jóvenes 
manifiestan 
encontrar en 
la 
universidad 
un espacio 
en el que 
pueden 
obrar con 
mayor 
libertad, una 
de las 
razones que 
refuerza la 
idea 
anterior, 
pude ser que 
el 45% de 
estos sientan 
que pueden 
obrar 
libremente 
frente a sus 
amigos, ya 
que estos 
por estar en 
su medio 
universitario 
son el grupo 
más cercano 
de 
socializació
n. (p.41; 
párrafo 2) 

En cuanto a 
las diferencias 
entre las 
necesidades 
físicas como 
el hambre, el 
apetito sexual 
y las 
necesidades 
humanas, es 
que las 
primeras son 
funciones del 
cuerpo con las 
que el hombre 
nace, y las 
segundas que 
Fromm 
establece 
como 
producto de la 
conciencia, y 
que a 
diferencia de 
las físicas, 
“requieren de 

la guía del 
hombre y 
principios que 
aparecen 
únicamente 
durante el 
desarrollo 
humano” 

(1958, p. 31). 
(p.18; párrafo 
penultimo) 
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los jóvenes 
manifiestan 
que es 
indispensabl
e para ser 
libres 
“conocer 

sobre 
diversos 
temas” (Ver 

Apéndice C, 
Tabla 50), 
ya que esto 
podría 
facilitar la 
adaptación 
en cualquier 
contexto y 
se pueda 
entablar 
conversacio
nes con 
diferentes 
personas, 
además de 
que se 
amplíe el 
conocimient
o sobre 
diversos 
temas. 
Asimismo, 
los jóvenes 
consideran 
que su 
condición de 
libertad 
depende del 

Fromm 
identifica la 
necesidad de 
arraigo, 
producto del 
nacimiento 
como hombre 
(como ser 
social), ya que 
esto implica 
dejar el 
ambiente 
natural, 
romper sus 
vínculos 
originarios. 
Por lo que 
pierde sus 
raíces 
naturales, se 
hallaría solo, 
sin patria, no 
podría sufrir 
el aislamiento 
y desamparo 
de tal 
situación, 
tendría, como 
señala Fromm 
consecuencias 
en su salud 
mental, si no 
se lograra 
manejar estas 
sensaciones 
(1958). (p.19-
20) 
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desarrollo 
espiritual 
(Ver 
Apéndice C, 
Tabla 51), lo 
cual podría 
relacionarse 
con el tipo 
de preguntas 
que tienen 
frecuenteme
nte en donde 
el segundo 
lugar, 
después de 
académicas 
fue el de 
trascendenci
a, y refleje la 
preocupació
n personal 
por 
encontrar un 
espacio 
alterno al 
habitual. 
(p.41) 
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la mayoría 
de los 
jóvenes 
representada 
en un 73% 
considera 
que es muy 
importante 
actuar con 
libertad, y 
que para 
satisfacerla, 
la condición  
primordial 
es la de 
sentirse bien 
consigo 
mismo (Ver 
Apéndice C, 
Tabla 44), lo 
cual 
evidencia 
una 
discrepancia 
entre la 
importancia 
que le dan a 
sentirse 
libres, y la 
frecuencia 
con la que 
se les ha 
coartado -
como ya se 
dijo-, ya que 
podría 
decirse que 
la condición 

Ahora bien, 
Fromm (1964) 
en su libro 
Más allá de las 
cadenas de la 
ilusión hace 
alusión a las 
teorías de 
Marx y Freud, 
quienes 
divergen en 
cuanto a la 
naturaleza de 
la motivación, 
ya que el 
primero 
propone el 
deseo por los 
bienes 
materiales 
como fuente 
primordial de 
motivación de 
la conducta 
humana, 
mientras que 
el segundo 
considera el 
apetito sexual 
como motor 
de la vida. “el 

deseo de 
propiedad por 
un lado y el 
deseo de 
satisfacción 
sexual por el 
otro, parecen 
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de sentirse 
bien consigo 
mismo no se 
cumple la 
mayoría de 
veces, por lo 
que optan 
por 
adaptarse a 
las 
imposicione
s externas.  
(p.41-42) 

ser las dos 
teorías en 
conflicto en 
cuanto a la 
motivación 
humana” 

(Fromm, 
1964, p. 41)   
(p.20; párrafo 
2) 
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con 
referencia a 
la categoría 
de 
entendimien
to es 
relevante 
resaltar en 
esta 
discusión 
teórica, que 
contrario a 
las hipótesis 
planteadas 
en el inicio 
de esta 
propuesta 
investigativa
; cuando 
pensábamos 
que las 
inquietudes 
que 
principalme
nte tenían 
los jóvenes 
eran de tipo 
amorosas 
debido a la 
etapa en la 
que se 
encuentran, 
los 
resultados 
mostraron 
que el 
porcentaje 
más alto de 

“el sueño es el 

beneficio 
realizador de 
deseos” 

(Freud, 1981, 
p. 428). Esto 
quiere decir 
que es de gran 
importancia 
los sueños en 
la vida 
cotidiana ya 
que en ellos se 
puede 
encontrar la 
realización de 
los deseos. 
(p.21) 
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los 
encuestados, 
tienen 
inquietudes 
de tipo 
académicas 
y 
trascendenta
les. (p.45)  
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 en cuanto a 
la categoría 
de libertad, 
y la manera 
como estos 
satisfacen 
ésta, es 
importante 
decir que la 
actividad 
que les 
permite 
sentirse más 
libres es la 
de viajar, 
puesto que 
esto les 
facilita 
encontrar 
otros 
caminos en 
los 
diferentes 
lugares del 
mundo, 
además de 
permitir que 
estos 
escapen de 
las 
actividades 
propias de 
los ritmos 
de vida de 
las personas. 
Asimismo, 
de acuerdo a 
la idea que 

Al respecto, 
de las 
inquietudes de 
tipo 
trascendental 
que 
manifiestan 
tener los 
jóvenes, se 
puede traer 
los aportes 
teóricos de 
Erich Fromm 
(1958) quien 
desarrolla la 
necesidad de 
trascendencia, 
en donde 
considera que 
el ser humano 
busca ir más 
allá del estado 
de criatura 
pasiva, por lo 
que busca 
trascender el 
papel pasivo 
de sujeto 
lanzado al 
mundo de 
forma 
accidental. Al 
entender que 
es un sujeto 
dotado de 
razón e 
imaginación, 
éste empieza 
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se ha 
mantenido 
durante la 
presente 
discusión, 
una de las 
razones por 
las que las 
personas 
encuentran 
en viajar 
una forma 
para sentirse 
libre, podría 
ser apartarse 
de las 
normas que 
les suponen 
vivir con su 
familia. Así 
como 
encontrar 
otros 
espacios de 
aprendizaje 
distintos a 
los 
habituales. 
(p-48) 

a tener fuertes 
crisis que le 
generan esta 
necesidad. 
(p.45) 
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Es 
importante 
resaltar 
dentro de 
esta 
discusión 
académica 
que los 
jóvenes 
manifestaro
n una 
discrepancia 
entre la 
importancia 
que le dan a 
sentirse 
libres, y la 
frecuencia 
con la que se 
les ha 
coartado su 
libertad, por 
lo que 
podría 
decirse que 
la condición 
de sentirse 
bien consigo 
mismo no se 
cumple la 
mayoría de 
veces, y 
estos optan 
por 
adaptarse a 
las 
imposicione
s externas. 
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Es decir, que 
si bien los 
jóvenes 
consideran 
muy 
importante 
actuar con 
libertad, tan 
solo un 4% 
de ellos 
manifiesta 
no haber 
sentido 
nunca que se 
la han 
coartado, 
por lo que 
entonces 
consideramo
s 
problemátic
o que no se 
estén 
sintiendo 
bien consigo 
mismos. 
(p.48) 

 

 

 

viejas ciudadanías nuevas ciudadanías categorías emergientes  
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RA-08: 

Trayectorias y 

Comprensiones 

de 5 expertos 

Homogeneizacion Publica Neutral (actuar 

de Estado) 

Diversidad Integral 

(privado) 

Pro-equidad 

social 

jovenes y 

violencia 

Jóvenes como 

sujetos políticos y 

sujetos de 

convivencia 

juvntud y 

género 
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en las 

temáticas 

Juventud, 

Familia y 

Violencia 

En las sociedades 

capitalistas se 

producen diversas 

connotaciones sobre 

las subjetividades 

juveniles las cuales 

juegan un papel 

importante como 

marcadores de las 

dinámicas de 

relación, ¨En 

consecuencia, se ha 

intentado minimizar 

o desconocer el 

aporte de los y las 

jóvenes como sujetos 

activos en la 

producción de lo 

social, mediante la 

estructuración de 

modelos de identidad 

basados en la 

pasividad y en la 

reproducción de 

patrones de 

Hablar de la 

Juventud como 

sujeto político 

implica 

entonces 

comprenderlo 

como aquel ser 

humano que 

participa en la 

esfera pública 

con el fin de 

llegar a 

acuerdos con 

otros para el 

acceso a sus 

derechos y 

libertades para 

el logro de sus 

objetivos. 

(p.12) 

Ampliando el 

enfoque de joven 

y trabajo, 

aparecen 

diversas 

consideraciones 

que 

problematizan 

esta relación en 

tanto que “en 

Colombia el 

28% de los 

jóvenes 

desempleados no 

estudia ni 

trabaja. Según la 

OIT el país tiene 

mayor cantidad 

de jóvenes 

totalmente 

improductivos 

de América 

Latina (…) en 

Colombia, la 

tasa de 

el fenómeno de 

la Juventud es 

considerado en 

“su desarrollo, 

forma, 

contenido, y 

duración como 

construcciones 

sociales y, por 

tanto, históricas, 

en tanto 

dependen del 

orden 

económico, 

social, cultural y 

político de cada 

sociedad”. 

(Souto, S. 2007) 

No existe una 

única Juventud “ 

en la ciudad 

moderna las 

Juventudes son 

múltiples, 

variando en 

La situación de 

violencia en 

Colombia es un 

asunto de gran 

importancia, por 

su impacto en la 

calidad, 

estabilidad y 

solvencia de las 

estructuras 

sociales, y su 

costo en 

términos de 

vidas humanas, 

secuelas físicas 

y psicológicas, 

además de 

variables como 

el sufrimiento, 

que aunque 24 

no pueden 

medirse 

directamente, 

causan un gran 

deterioro en la 

En Colombia las 

políticas públicas 

de Juventud 

tienen como 

objetivo recalcar 

e incidir en las 

condiciones 

materiales, 

sociales, políticas 

y culturales que 

producen lo 

juvenil, como 

parte del sistema 

estructural de la 

sociedad Política 

Pública Nacional 

e Integral de 

Juventud (2010). 

La política 

pública de 

Juventud se 

define como “el 

conjunto 

coherente de 

principios, 

Reconocemos 

que el fenómeno 

de la violencia, 

ha motivado 

numerosas 

investigaciones 

que buscan 

conocer más 

profundamente 

la realidad de 

los y las 

jóvenes, desde 

distintas 

perspectivas de 

indagación y 

con énfasis en 

diferentes 

dimensiones de 

su vida, como la 

Familia, las 

instituciones 

educativas, 

espacios 

públicos, el 

mundo laboral y 

Considerando que 

el aporte de la 

Universidad a la 

sociedad es la 

construcción de 

conocimiento el 

desarrollo de este 

trabajo, tiene el 

propósito de 

producir un 

conocimiento 

enfocado hacia el 

entendimiento de 

los y las jóvenes 

en diferentes 

contextos, 

pensándolos 

como sujetos 

políticos y, 

sujetos en la 

convivencia. (p.5) 

Las cifras 

comparativas 

entre los seis 

primeros meses 

de 2012 y 2013 

dan cuenta de un 

mayor registro 

de muertes en 

personas entre 

los 20 y 29 años 

de edad. Así 

mismo, también 

el boletín da 

luces sobre 

información 

importante 

como por 

ejemplo que en 

los homicidios 

donde el 

presunto agresor 

es la pareja o ex 

pareja las 

principales 

víctimas son las 
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comportamiento 

funcionales a las 

formas sociales 

dominantes¨.(Política 

Pública de Juventud, 

2014) (p.12) 

desempleo 

juvenil es el 

21%, la 

segunda más alta 

de la región, 

después de 

Argentina. El 

componente 

principal del 

desempleo 

juvenil en 

Colombia es el 

cesante, que está 

en el 13,2%, 

mientras que el 

7,9% se 

encuentra 

buscando trabajo 

por primera 

vez”. 

(Información 

contable y 

tributaria al día, 

2010). (p.13) 

relación a 

características de 

clase, el lugar 

donde viven y la 

generación a la 

cual 

pertenecen”, 

(Acosta, A. et. 

al. 2008) dicho 

lo anterior se 

evidencia que 

comprender la 

Juventud por lo 

tanto, exige 

tener en cuenta 

la diversidad de 

espacios en los 

que los y las 

jóvenes se 

desenvuelven, 

teniendo en 

cuenta “la 

continuidad y el 

cambio, las 

relaciones dentro 

calidad de vida 

de nuestra 

población. Es un 

problema 

complejo cuyas 

manifestaciones 

se encuentran en 

diversos 

escenarios, 

desde lo 

cotidiano, 

marcando la 

intimidad de los 

grupos 

Familiares, 

hasta el 

conflicto 

armado y la 

delincuencia en 

sus diversas 

manifestaciones. 

(23-24) 

objetivos y 

estrategias que 

identifica, 

comprende y 

aborda las 

realidades de los 

jóvenes, da 

vigencia a sus 

derechos y 

responsabilidades, 

reconoce y 

reafirma sus 

identidades y 

afianza sus 

potencialidades, 

resultado de 

consensos y 

acuerdos entre 

jóvenes, Estado y 

sociedad. Como 

finalidad, busca 

crear condiciones 

para que los 

jóvenes participen 

en la vida social, 

participación 

política. Por lo 

tanto es 

importante 

hacer visible 

como se esta 

leyendo a los y 

las jóvenes en 

estos contextos 

y condiciones 

particulares. Por 

esta razón, se 

realizó esta 

exploración para 

hacer visible los 

análisis de sus 

necesidades y 

dilemas así 

como las 

expectativas que 

están 

configurando 

sus realidades y 

horizontes de 

vida (p.9) 

mujeres, es así 

como en 

los homicidios 

bajo estas 

características, 

19 fueron 

homicidios de 

mujeres y 2 de 

hombres. (p.5; 

párrafo 3) 
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y entre los 

diferentes 

grupos de edad, 

y las divisiones 

sociales de clase, 

género, raza y/o 

etnia” (Souto, S. 

2007) poniendo 

especial atención 

en los procesos 

de socialización 

(p.10) 

económica, 

cultural y 

democrática y por 

ende en la 

construcción de 

un nuevo país”. 

(Sarmiento, L. 

2006) (p.17) 
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Los paradigmas que 

están planteados en 

el mundo del trabajo 

actuales son formas 

de trabajo que no 

dan posibilidad a los 

jóvenes de encajar en 

este, “Las 

modificaciones 

estructurales que 

experimenta el 

mundo de la 

producción y del 

trabajo obligan a 

replantear los 

paradigmas 

tradicionales de la 

formación para el 

empleo. Emerge la 

necesidad de ajustes 

institucionales. La 

emergencia de 

nuevos actores en la 

capacitación laboral, 

así como el 

Los aspectos 

señalados 

ponen en 

evidencia el 

papel de la 

familia como 

agente activo 

de sus 

condiciones de 

vida, que 

precisa de unas 

oportunidades 

concretas para 

poderlas 

agenciar y la 

capacidad de 

acción de todos 

sus integrantes 

para proteger a 

sus hijos e hijas 

frente a las 

nuevas 

circunstancias 

que determinan 

el ritmo de los 

el 52,4% de la 

población 

alcanza la 

educación básica 

secundaria. De 

esto se puede 

deducir que la 

posibilidad de 

que el continente 

se vuelva 

industrializado y 

genere empleos 

calificados para 

la población de 

la región es muy 

baja. Por el otro, 

mejorar los 

niveles de 

informalidad 

laboral en el 

corto plazo se 

convierte en una 

tarea difícil”. 

(Información 

contable y 

Por lo tanto, es 

posible afirmar 

que el 

reconocimiento 

de esta 

complejidad nos 

permitirá hacer 

lecturas que 

recojan tanto las 

transformaciones 

de los 

ordenamientos 

sociales 11 

contemporáneos 

y de las 

instituciones con 

las cuales 

interactúan 

(escuelas, 

Familia, 

organizaciones 

sociales, etc.) 

como de la 

evolución 

histórica de las 

Toda acción 

violenta, por lo 

tanto, pone en 

peligro o viola 

los derechos 

humanos así 

mismo la 

libertad del 

sujeto o sujetos 

que estén bajo 

estas acciones. 

La violencia 

intrafamiliar 

repercute con 

gran impacto en 

la persona a 

nivel individual 

y grupal, en 

tanto que esta 

acción violenta 

se realiza en 

medio de la 

convivencia 

Familiar 

poniendo al 

es importante 

anotar las 

diversidad de 

propuestas de la 

Institucionalidad 

en materia de 

Juventud, 

agrupadas en 

cuatro grandes 

ámbitos de 

reforma en las 

normativas 

nacionales: las 

leyes generales de 

Juventud, las 

reformas a los 

códigos de 

protección de la 

infancia y la 

adolescencia, la 

nueva legislación 

sobre violencia 

intrafamiliar e 

igualdad de 

género y las 

Durante el 

primer semestre 

de 2013 se 

registraron en el 

sistema de 

información del 

Instituto 

Nacional de 

Medicina Legal 

y Ciencias 

Forenses 4.768 

muertes de 

personas entre 

los 13 y 29 

años. Según las 

cifras 

consolidadas y 

analizadas en el 

boletín 

epidemiológico 

trimestral del 

Grupo Centro 

de Referencia 

Nacional sobre 

Violencia que 

Aproximaciones 

de orden cultural 

han destacado 

aspectos muy 

relevantes para la 

comprensión del 

joven como sujeto 

político: por un 

lado se afirma que 

es probable que 

los y las jóvenes 

de cada 

generación 

compartan rasgos, 

algo así como un 

espíritu de la 

sociedad de su 

época; y por otro, 

al interior de cada 

cultura los y las 

jóvenes están 

constituyendo 

micro culturas o 

subculturas 

específicas, 

La pertenencia a 

un género es 

otra dimensión 

importante en 

estas 

comprensiones 

puesto que la 

Juventud 

también encarna 

un cuerpo y este 

es significado 

por la sociedad 

y la cultura de 

acuerdo con su 

condición 

genérica, 

expresándose en 

diversas 

concepciones de 

Juventud, y está 

8 se ve de forma 

diferente en 

hombres y en 

mujeres. “La 

mujer tiene un 
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reposicionamiento de 

los actores 

tradicionales, señala 

también los 

profundos cambios 

que los países de la 

región han 

experimentado”. 

(Abdala, E. 2005) 

(p.14) 

modos de vida 

en la ciudad. 

Además, la 

situación de 

precariedad y 

desprotección 

en que se dan 

los procesos 

diarios de estas 

familias y su 

reconfiguración 

a partir del 

desplazamiento, 

la débil 

presencia del 

Estado, la falta 

de asistencia y 

de protección 

social y la 

ausencia de 

políticas y 

mecanismos 

para garantizar 

la inclusión 

económica, 

tributaria al día, 

2010). (p.13) 

formas de 

relacionamiento 

con ellos y de 

los abordajes 

conceptuales 

para 

comprenderlos 

en estos ámbitos. 

(Acosta, A. et. 

al. 2008) 

Mediante una 

ficha utilizada 

por el Estado del 

Arte que se 

produjo por el 

Programa de la 

Presidencia 

Colombia Joven 

en el lapso de 

tiempo 1985-

2013 se 

recogerán los 

datos necesarios 

para nuestra 

sujeto en una 

posición de 

desprotección e 

inseguridad. Por 

esto la violencia 

intrafamiliar ha 

sido considerada 

en Colombia 

como un 

problema de 

salud pública. 

(p.24) 

normas relativas a 

la imputabilidad 

legal de 

adolescentes y 

jóvenes. Esos 

avances 

legislativos, 

señala la CEPAL 

(2008) deben 

continuar 

mediante el 

seguimiento y la 

evaluación de los 

resultados de las 

reformas. La 

Convención sobre 

la eliminación de 

todas las formas 

de discriminación 

contra la mujer y 

la Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño también han 

contribuido al 

recoge la 

información de 

todos los puntos 

de atención del 

Instituto en el 

país, 3.329 de 

estas muertes 

fueron por 

homicidios, 883 

por accidentes 

de transporte, 

346 suicidios y 

210 muertes 

accidentales 

(p.5; párrafo 2) 

formas 

particulares de ser 

y estar que 

resignifican, 

reelaboran e 

incluso se resisten 

a los grandes 

paradigmas y 

dinámicas de la 

organización 

social vigente. 

(Programa 

presidencial 

Colombia Joven, 

2004) (p.11) 

reloj biológico 

más insistente, 

que recuerda 

con tenacidad 

los límites de la 

Juventud 

instalados en su 

cuerpo(...) La 

Juventud no es 

independiente 

del género: es 

evidente que en 

nuestra 

sociedad, el 

tiempo 

transcurre para 

la mayoría de 

las mujeres de 

una manera 

diferente que 

para el grueso 

de los hombres, 

la maternidad 

implica una 

moral diferente, 
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social y política 

de los y las 

jóvenes, 

permiten 

afirmar que el 

derecho a la 

familia está 

vulnerado y que 

necesita ser 

restituido de 

manera 

duradera. 

(Gómez, G. 

2007) (p.61) 

investigación. 

(p.10-11) 

progreso de las 

legislaciones 

nacionales 

(p.30]]) 

una urgencia 

distinta, que 

altera no sólo al 

cuerpo, también 

afecta a la 

condición 

sociocultural de 

la 

juvenilización” 

(Margulis, M. & 

Urresti, M) (P.7-

8) 
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Esto se vuelve 

fundamental con el 

capitalismo, que 

“echa sus raíces cada 

vez más y con ello la 

sociedad de consumo 

se apodera de la 

verdad para dar 

respuesta a lo que 

nunca podrá 20 

responderse, dará 

solución a lo que no 

la tendría. [...] Toma 

al sujeto como uno 

más de sus objetos 

de consumo y lo 

pone a su servicio”, 

(Bentancur, G. 2009) 

afirmando que los 

sujetos son tanto 

consumidores como 

consumibles por la 

sociedad. (P.19) 

  El que los 

jóvenes se 

encuentren 

desempleados, 

genera 

dificultades en 

las dinámicas de 

inclusión y 

además sitúa a 

los y las jóvenes 

en el terreno de 

la inactividad, 

“Las barreras a 

la inclusión se 

incrementan si se 

pondera la fuerza 

de la 

socialización que 

otorga un 

empleo de buena 

calidad, del que 

también están 

alejados. Dado 

que conseguir 

trabajo es tan 

  Los y las 

jóvenes como 

participantes 

activos de la 

sociedad no se 

pueden separar 

de sus 

vinculaciones 

previas que los 

hacen partícipes 

de diferentes 

sectores, la 

Familia es un 

escenario 

importante por 

explorar en 

cuanto a las 

implicaciones 

diversas que 

esta tiene en la 

vida de los y las 

jóvenes. (p.27) 

De igual manera 

es importante 

destacar la 

existencia de 

políticas y 

programas de 

prevención y 

reducción de la 

violencia juvenil 

desplegados en la 

región 

latinoamericana 

orientados hacía 

la seguridad y la 

convivencia 

ciudadana, a la 

eliminación de la 

violencia 

doméstica e 

intrafamiliar 

contra la mujer, a 

la recreación, a la 

intervención en 

las escuelas y la 

31 reinserción 

Ahora bien, 

entrando al 

fenómeno de las 

violencias, nos 

acercaos a ella 

como forma de 

relación social y 

particularmente 

de relación de 

poder que 

vulnera los 

derechos del 

otro, siendo 

diversa en sus 

manifestaciones 

y afectando a las 

personas 

diferencialmente 

según género, 

edad, etc. “El 

caso de la 

violencia en 

Colombia no es 

único, pero 

muestra tal 

En un contexto de 

resquebrajamiento 

de los grandes 

relatos de 

liberación que 

estructuraron la 

modernidad 

occidental, 

aparecen nuevas 

formas de 

socialidad donde 

lo juvenil empieza 

a constituirse 

como algo 

particular, con 

prácticas, 

significados y 

simbolizaciones 

que le diferencian 

de la cultura 

tradicional. Los 

mundos juveniles 

ponen de 

manifiesto formas 

diferentes de 

La Juventud, 

para un varón 

joven de clase 

alta, difiere 

como crédito 

social y vital 

respecto de una 

mujer joven de 

su clase, y más 

aún respecto de 

una mujer de 

igual edad 

perteneciente a 

sectores 

populares. El 

primero tiene 

mayor 

probabilidad de 

disponer de 

tiempo 

excedente, de 

una mayor 

moratoria vital y 

social, mientras 

que a las 
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difícil y el que se 

consigue es tan 

malo, se crea 

“una cultura del 

trabajo inestable 

o ausente”, 

resultando 

jóvenes 

inactivos.” 

(Abdala, E. 

2005). (p.14) 

educativa para 

infractores, a la 

capacitación 

laboral y a la 

salud adolescente 

y juvenil. Dos 

puntos parecen 

centrales en las 

políticas dirigidas 

a la Juventud: el 

abordaje integral 

por parte de las 

instituciones 

gubernamentales 

y las políticas que 

respalden y 

articulen las 

iniciativas 

provenientes de 

instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales, 

en cualquiera de 

estos dos puntos 

persistencia e 

intensidad que 

merece la 

atención más 

que otros. Existe 

una 

multiplicidad de 

formas de 

violencia en 

Colombia, que 

se recubren y se 

retroalimentan 

mutuamente, 

siendo muy 

diversos los 

actores de 

ellas”. (Neira, 

E.1990) (p.23) 

subjetivación, que 

no 

necesariamente 

reproducen el 

estatus quo social, 

y más bien 

incorporan 

prácticas que 

desde la 

cotidianidad 

transforman esa 

“gran” cultura. 

(Programa 

presidencial 

Colombia Joven, 

2004) (p.11) 

mujeres se les 

reduce esa 

probabilidad a 

medida que 

crecen, 

incrementándose 

la reducción 

cuando se trata 

de sectores 

populares, en los 

que el modo de  

ealización de las 

mujeres pasa 

casi 

exclusivamente 

por su condición 

de madres 

potenciales, ya 

que no suele 

haber en estos 

sectores otros 

horizontes de 

realización. 

(Margulis, M. & 
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la exploración 

que se propone en 

esta investigación 

resulta un aporte 

significativo 

(p.30-31) 

Urresti, M.) 

(p.8) 



176 

 
Entonces “los sujetos 

hemos permitido que la 

sociedad de consumo nos 

absorbe, nos convierte en 

objetos de consumo. [...] 

Tanto los jóvenes como los 

adultos y los niños nos 

responsabilizamos de los 

actos, carecemos de juicio 

frente a la avalancha de la 

demanda consumista, nos 

destruimos de nuestro lugar 

para darle paso a un nuevo 

Dios: tener”, (Bentancur, 

G. 2009) con el deseo 

constante de adquirir 

nuevas cosas y estar 

siempre a la vanguardia de 

lo nuevo, de satisfacer las 

necesidades creadas por la 

sociedad, y así “sentirnos” 

en un estado de bienestar. 

Afirmación que es 

controvertida , puesto que 

siempre saldrá algo más 

  El problema, es 

que se está 

desaprovechando 

el potencial de 

consumo de la 

población 

colombiana y del 

mismo 

continente por 

sus bajos niveles 

de educación y 

así mismo por la 

dificultad a 

acceder a 

empleos de alta 

calidad. 

(Información 

contable y 

tributaria al día, 

2010) (p.14; 

párrafo 1) 

  Siguiendo con 

el análisis de la 

relación joven - 

educación – 

trabajo, 

Marcelo 

Rodríguez y 

Fausto Tingo 

añaden que 

muchos 

jóvenes no 

tienen acceso a 

la educación 

formal, varios 

de ellos 

desertan por 

diversidad de 

motivos. Si la 

educación y el 

trabajo no 

ofrecen los 

espacios 

suficientes para 

la formación y 

el desarrollo de 

s se afirma que es 

necesario 

fomentar el 

liderazgo dentro 

de las localidades 

con el propósito 

de incentivar 

procesos de 

integración social 

en el marco de los 

acuerdos de paz, 

mediante 

diferentes 

programas 

educativos que 

abran la 

posibilidad de 

reconstruir lazos 

de confianza, 

fomentar la 

responsabilidad y 

el compromiso 

social .. (p.59) Sin 

embargo, también 

se reconoce que 

encontramos que 

“los jóvenes del 

continente 

empezaron a ser 

pensados como los 

"responsables" de 

la violencia en las 

ciudades. 

Desmovilizados por 

el consumo y las 

drogas, 

aparentemente los 

únicos factores 

"aglutinantes" de 

las culturas 

juveniles, los 

jóvenes se 

volvieron visibles 

como problema 

social”, (Reguillo, 

R. 2000) pues son 

ellos quienes son el 

foco de atención de 

muchas entidades 

gubernamentales 

En esta 

denominación del 

joven como sujeto 

político, se da cuenta 

de investigaciones 

colombianas que 

indagan por la 

constitución este en 

el marco de los 

consumos culturales 

que en la actualidad 

sirven de referentes 

identitarios. En un 

mundo en que las 

industrias culturales 

son un nodo de la 

estructura social, la 

pregunta por la 

apropiación de tales 

consumos constituye 

una perspectiva 

propicia para la 

comprensión de la 

singularidad y 

autonomía de los y 

Entonces los 

“cuerpos 

desnaturalizados 

o enculturados 

fueron 

adquiriendo 

características 

que les 

otorgaron las 

diversas 

sociedades. [...] 

se establecieron 

dos categorías a 

partir de las 

cuales se 

organizó el 

mundo en lo 

femenino y lo 

masculino, 

asignándoles 

roles distintos 

en función de 

las expectativas 

que se formaron 

en torno a 
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nuevo, mejor, con ciertas 

cosas que nuevamente 

generarán necesidades 

insatisfechas y por 

completar. (p.20) 

los jóvenes, es 

claro entender 

los problemas 

que éstos 

enfrentan para 

el ejercicio 

pleno de su 

ciudadanía. 

(2011). (p.58) 

“Todas las 

experiencias 

exitosas de 

reconstrucción del 

tejido social y 

rediseño cultural 

son de largo plazo 

y los sistemas de 

contratación con 

que contamos 

dependen de 

limitaciones 

temporales y 

políticas que en 

general 

privilegian 

acciones 

cortoplacistas y es 

evidente que 

cursos, talleres, 

intervenciones 

terapéuticas, 

pedagógicas o de 

acompañamiento 

psicosocial 

que están 

pendientes de este 

tema. Lo que 

ocasiona que las 

diferentes entidades 

de regulación social 

estén siempre 

pendientes de lo 

que los y las 

jóvenes hacen o 

dejan de hacer, 

pues al ser 

estigmatizados 

como violentos y 

verse inmersos en 

situaciones de esta 

índole se convierten 

en los principales 

focos de atención 

en cuanto a 

violencia se refiere. 

“En algunos países, 

especialmente en la 

región 

sudamericana, 

las jóvenes. 

(Programa 

presidencial 

Colombia Joven, 

2004) (p.11) 

ellos”, (List, M. 

2005) lugares en 

los cuales los y 

las jóvenes no 

necesariamente 

puedan encajar 

y desempeñarse 

de manera 

satisfactoria 

(p.22) 



178 

 
esporádicas, de 

corto tiempo y sin 

continuidad no 

darán resultados 

de largo plazo”, 

(López, 2013). 

(p.59) 

enfrentados a una 

violencia social 

temprana, 

protagonizada en 

buena medida por 

los sectores 25 más 

jóvenes de la 

sociedad, llevó a 

diversas 

organizaciones no 

gubernamentales a 

un trabajo urgente 

sobre el terreno”. 

(Reguillo, R. 2000) 

(p.24-25) 
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“La sociedad de consumo 

nos entrega la respuesta y 

la solución a todo. “Todo 

lo que uno quiere lo puede 

lograr” es el lema con el 

que nos encontramos 

diariamente” (Bentancur, 

G. 2009) con el 

consumismo y con la 

sociedad en la que vivimos, 

si bien muchos jóvenes se 

ven envueltos en esta 

dinámica, no todos logran 

satisfacer estas 

necesidades, bien sea 

porque no cuentan con los 

recursos necesarios para 

lograrlo o porque no todo 

lo que quieren lo pueden 

adquirir. (p.20) 

  Por lo tanto se 

observa una 

amenaza para el 

principio de la 

igualdad de 

oportunidades 

entre las 

generaciones, al 

ampliarse las 

brechas 

generacionales y 

reducirse las 

posibilidades 

laborales, lo que 

impacta directa o 

indirectamente el 

mundo social de 

los jóvenes, “en 

un ámbito menos 

estructural, 

vemos que son 

cada vez 

mayores las 

distancias y los 

puentes rotos 

  aparece la 

escuela con el 

reto de asumir 

un rol en la 

formación de la 

ciudadanía 

juvenil 

contribuyendo 

con un mejor 

desarrollo de 

cada uno de los 

sujetos que 

participan en su 

interior. Lo 

cual supone 

contemplar 

asuntos 

relacionados 

con las 

finalidades de 

la educación, 

con los planes 

de estudio, con 

las políticas del 

sistema 

  (En America 

Latina)La violencia 

ha aumentado en la 

mayor parte de la 

región en los 

últimos años y los 

jóvenes se 

encuentran 

claramente 

sobrerrepresentados 

en la incidencia y 

gra vedad de esta 

tendencia, como 

víctimas y 

perpetradores. En 

muchos países 

latinoamericanos, 

los jóvenes 

cometen delitos 

violentos y mueren 

por efecto de esos 

delitos a edades 

cada vez más 

tempranas. (p.25) 

Se encuentran 

artículos sobre 

Juventud dentro de la 

constitución política 

de nuestro país 

especificando la 

participación política 

y acción ciudadana 

como jóvenes agentes 

sociales participantes 

en el desarrollo 

político. La 

Secretaria de 

Gobierno en su 

página Web, 

menciona que “A 

partir de los años 

noventa del siglo XX, 

los niños, niñas y 

adolescentes 

empiezan a ser 

considerados como 

sujetos de derechos”. 

(Secretaría de 

Gobierno) Como 

“Las sociedades 

han tenido la 

necesidad de 

generar 

discursos sobre 

los cuerpos 

masculino y 

femenino, es 

decir, de 

esculpirlos 

desde el género, 

obteniendo de 

una masa 

informe, un 

sujeto 

normalizado y 

enculturado, a 

partir de los 

presupuestos, la 

cosmovisión y 

el sistema de 

valores del 

grupo social en 

cuestión” (List, 

M. 2005) Lo 
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que van 15 

surgiendo entre 

el mundo juvenil 

y el mundo 

adulto, cuestión 

que aflora en las 

Familias, en las 

organizaciones 

de diverso tipo y 

en los propios 

grupos de 

jóvenes.” 

(Duarte, K. 2000 

(p.14-15)) 

educativo en 

general y de las 

instituciones 

educativas en 

particular, con 

las formas 

didácticas y 

con el 

desarrollo de 

las prácticas y 

relaciones 

interpersonales. 

(p.63) 

evidencia Sarmiento 

en su texto, la 

política pública de 

Juventud en 

Colombia, “La 

Constitución de 1991 

reconoce a los 

jóvenes como sujetos 

de deberes y 

derechos, el artículo 

45 establece: “El 

adolescente tiene 

derecho a la 

protección y la 

formación integral. 

El Estado y la 

sociedad, garantizan 

la participación 

activa de los jóvenes 

en los organismos 

públicos y privados 

que tengan a cargo la 

educación, protección 

y progreso de la 

que genera en 

los y las jóvenes 

una contrariedad 

23 y un 

desencuentro 

consigo mismos, 

sumado al hecho 

de una sociedad 

que les pide y 

exige ciertas 

actitudes y 

formas de 

interactuar tanto 

entre sí como 

con adultos y 

niños. (22-23) 
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Juventud”. (2010) 

(p.12) 
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Entonces “el joven es 

observado bajo la lupa del 

adulto, respondiendo a una 

visión adultocéntrica donde 

lo joven no encaja en su 

modelo de realidad 

objetiva”, (Jaramillo, L. et. 

al. 2004) y al no encajar en 

este modelo objetivo de 

realidad, se crean modelos 

que se convierten en reales 

para los y las jóvenes, una 

expresión de esto, es la 

apropiación de diferentes 

formas de experimentar el 

cuerpo, por ejemplo. (P.21) 

  “un gran número 

de jóvenes 

abandona el 

sistema 

educativo para 

asumir, desde 

temprana edad, 

labores 

consideradas en 

algunos 

contextos como 

propias de 

adultos: 

sostenimiento de 

una Familia, 

crianza de hijos, 

cuidado de 

padres, búsqueda 

de la 

independencia” 

(Gualteros, N. & 

Marciales, G.-

2011), lo que 

puede generar 

una aún más baja 

  Podríamos 

terminar esta 

discusión 

afirmando que 

se esta 

produciendo un 

cambio cultural 

por abajo o por 

dentro; en los 

actos 

cotidianos, en 

el trabajo, en el 

consumo, en 

las relaciones 

de pareja, en 

los proyectos 

personales, en 

el uso del 

tiempo libre, en 

los grupos de 

amigos, en la 

escuela, en la 

Universidad, 

que merece de 

nuestra 

  Desde esta 

perspectiva, “Las 

noticias de hechos 

de violencia en 

contra de jóvenes" 

se convierten en 

algo natural, 

pasando 

paradójicamente a 

segundo plano, se 

olvidan.” (Reguillo, 

R. 2000), pues se 

encuentran 

articulados en 

situaciones que 

responden a actos 

violentos, así 

mismo son 

generadores de 

violencia y pueden 

estar rodeados de 

información y 

situaciones 

violentas, 

reproduciendo 

Hablar de la Juventud 

como sujeto político 

implica entonces 

comprenderlo como 

aquel ser humano que 

participa en la esfera 

pública con el fin de 

llegar a acuerdos con 

otros para el acceso a 

sus derechos y 

libertades para el 

logro de sus 

objetivos. (p.12) 

En este aspecto 

aparece una 

profundización 

de los roles 

rígidos de 

género en los 

jóvenes. El 51% 

de los jóvenes 

considera que 

“para ser 

hombre hay que 

ser aguerrido o 

valiente”, muy 

por encima del 

promedio 

general el cual 

fue del 40% de 

la población 

encuestada; y el 

32% piensa que 

“un verdadero 

hombre no se la 

deja montar”, 

por encima 

también del 
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oferta laboral 

para los jóvenes, 

lo que en cierto 

sentido muestra 

un circulo 

viciosos en 

donde no hay 

una buena oferta 

y hay una gran 

deserción que 

genera una 

reducción en la 

oferta. (p.15) 

atención 

reflexiva . 

(p.63) 

constantemente los 

estigmas que los 

medios de 

comunicación, la 

sociedad y la 

cultura señalan. 

(p.25) 

promedio 

general (20%). 

Así mismo, la 

cuarta parte de 

los y las jóvenes 

encuestados 

estuvieron de 

acuerdo con la 

idea de que “los 

hombres de 

verdad son 

capaces de 

controlar a sus 

mujeres” lo que 

evidencia el 

carácter 

dominador que 

se supone 

propio de la 

masculinidad, 

en este grupo 

poblacional. 

(p.26) 
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 Entonces los “cuerpos desnaturalizados 

o enculturados fueron adquiriendo 

características que les otorgaron las 

diversas sociedades. [...] se 

establecieron dos categorías a partir de 

las cuales se organizó el mundo en lo 

femenino y lo masculino, asignándoles 

roles distintos en función de las 

expectativas que se formaron en torno a 

ellos”, (List, M. 2005) lugares en los 

cuales los y las jóvenes no 

necesariamente puedan encajar y 

desempeñarse de manera satisfactoria 

(p.22) 

          La violencia desde y hacia los 

jóvenes tiene múltiples formas de 

expresión, que incluyen la 

violencia auto-infligida, la 

violencia interpersonal y la 

violencia colectiva. Tal violencia se 

nutre, a su vez, de diversas formas 

de exclusión social y simbólica en 

la Juventud, como la desigualdad 

de oportunidades, la falta de acceso 

al empleo, la desafiliación 

institucional, las brechas entre el 

consumo simbólico y el consumo 

material, la segregación territorial, 

la ausencia de espacios públicos de 

participación social y política y el 

aumento de la informalidad. (p.25) 

Una de las tantas visiones que se tiene de 

la sociedad, es la del joven, que es visto 

como una esperanza renovadora que se 

expresa en diversas situaciones por 

ejemplo, cuando estos de forma 

organizada se unieron para luchar contra 

la reforma de la educación superior 

propuesta en la ley 30 de 1992 formando 

La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, 

en donde se logró el retiro de esta 

Reforma; pero también ha sido 

estigmatizada como problemática y 

revolucionaria, “para el caso de Colombia 

aún en las dinámicas más cotidianas como 

ha ocurrido con los alcaldes de algunas 

poblaciones y ciudades de Colombia 

quienes han decretado “toque de queda” 

para aquellos jóvenes que están en la calle 

después de determinada hora, que en 

ninguno de los casos puede ser después de 

las 11 pm”. (Díaz, A. 2013) (p.12-13) 

  “los jóvenes constituyen una categoría social, 

interclasista y común a ambos sexos, definida por 

una condición específica que demarca intereses y 

necesidades propias, distintas a las de la infancia o 

la vejez” (Sarmiento, L. 2006), generando 

identidades personales y grupales inherentes a 

factores como la época o la situación política que 

se vivencie en el momento. (p.8) 
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“Las sociedades humanas, en su 

desarrollo histórico, fueron 

construyendo imágenes o 

representaciones de los cuerpos 

masculino y femenino, a través 

de metonimias” (List, M. 2005) 

De esta manera “si hay una 

categoría interpretativa que 

mejor sintetiza los saberes, los 

sentires, los valores y la 

visibilidad de las culturas 

juveniles ésta es la del cuerpo”, 

(Cerbino, M. et. al. 2001) pues 

en él se reflejan y muestran todas 

las formas de acción e 

interacción de los y las jóvenes, 

tanto apropiadas por ellos 

mismos como extrapoladas a 

otros niveles, incluyendo las 

expresiones estéticas, hasta 

experiencias eróticas. (p.22) 

          En el Panorama social de 

América Latina, (2008) se 

habla al respecto, y las cifras 

muestran que la incidencia de 

la violencia entre las causas 

de muerte de los jóvenes 

latinoamericanos está 

aumentando y tiene un 

marcado sesgo de género, ya 

que las tasas de mortalidad 

por homicidio, accidente de 

tránsito y suicidio de los 

hombres jóvenes duplican 

ampliamente las de las 

mujeres (p.25) 

“Pérez (2006), al realizar un 

análisis del estado de la 

investigación acerca de la Juventud 

en América Latina, muestra que los 

énfasis en ciertas temáticas, 

enfoques y metodologías, han 

resultado en la visión de una 

adolescencia profundamente 

problemática y anómica en el 

ámbito de su inserción laboral, 

consumo de sustancias, patrones de 

conducta sexual, violencia y 

delincuencia, configurándose así 

una visión de la Juventud como 

peligrosa y en riesgo.” (Fuentealba, 

R. 2014). (p.13) 

  La Juventud es una condición que se 

articula social y culturalmente en función 

de la edad como crédito energético y 

moratoria vital, o como distancia frente a 

la muerte, con la generación a la que se 

pertenece en tanto que memoria social 

incorporada, experiencia de vida 

diferencial, con la clase social de origen 

como moratoria social y período de 

retardo, con el género según las urgencias 

temporales que pesan sobre el varón o la 

mujer, y con la ubicación en la Familia 

que es el marco institucional en el que 

todas las otras variables se articulan. 

(Margulis, M. & Urresti, M.) (p.9) 
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Desde esta perspectiva, “Las 

noticias de hechos de violencia 

en contra de jóvenes" se 

convierten en algo natural, 

pasando paradójicamente a 

segundo plano, se olvidan.” 

(Reguillo, R. 2000), pues se 

encuentran articulados en 

situaciones que responden a 

actos violentos, así mismo son 

generadores de violencia y 

pueden estar rodeados de 

información y situaciones 

violentas, reproduciendo 

constantemente los estigmas que 

los medios de comunicación, la 

sociedad y la cultura señalan. 

(p.25) 

          También se mencionan cifras 

sobre violencia no fatal a 

niños, niñas y adolescentes 

en el marco de la violencia 

intrafamiliar. 1.962 casos se 

registraron durante los tres 

primeros meses del año y de 

estos 1.031 corresponden a 

mujeres, el rango de edad 

más afectado fue el de 10 a 

14 y Bogotá, registra el 

mayor número de casos con 

640. (p.26) 

se han venido construyendo 

diversos procesos de resistencia y 

organización juveniles. Dentro de 

ellos, los y las jóvenes se asumen 

como sujetos activos que crean 

nuevos escenarios para la acción, 

frente a una sociedad cerrada y 

agresiva que niega la diversidad y 

reduce las oportunidades a aquéllas 

que son meramente funcionales a 

los valores dominantes. (Política 

Pública de Juventud, 2014) (p.16) 

  Tampoco es posible clasificar a los y las 

jóvenes en una categoría específica 

demográfica, pues “no se puede 

considerar a los jóvenes sólo como una 

categoría demográfica, pues el compartir 

una misma edad no siempre equivale a 

tener una misma posición en el sistema 

social” (Sarmiento, L. 2006) lo que exige 

marcos de lectura amplios y articuladores 

que favorezcan comprender la diversidad 

de sujetos, lugares, posiciones, 

condiciones y pertenencias. (p.9) 
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es importante traer los resultados 

de la investigación realizada por 

el Fondo de Naciones Unidas 

para la mujer UNIFEM; Fondo 

de Población de Naciones Unidas 

– UNFPA y Organización 

Internacional para las 

Migraciones – OIM, en torno a 

“Tolerancia Social y violencia 

basada en género que señala en 

la actualidad la existencia de una 

valoración social de la privacidad 

de la Familia en los jóvenes. Más 

del 70% cree que “la ropa sucia 

se lava en casa” y que “los 

problemas Familiares sólo deben 

discutirse con miembros de la 

Familia”. Datos que señalan la 

importancia que tiene este 

espacio en la vida personal y 

social de los y las jóvenes. (p.27) 

          es importante anotar algunas 

ideas respecto a los 

Contextos culturales y 

violencia de género que se 

presentan en el texto: “Una 

apuesta por la vida. ¿Y tu 

que?, publicación del 

Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses” en tanto 

indican que: “ Los valores, 

creencias y representaciones 

culturales que producen y 

reproducen el ordenamiento 

patriarcal de las sociedades, 

son los escenarios en los que 

se insertan los valores 

patriarcales, la aceptación 

social de la violencia, las 

nociones de Familia y los 

roles socialmente asignados a 

En 1988, el Departamento 

Nacional de Planeación preparó los 

lineamientos generales para 

formular la Política de Juventud. 

La Constitución de 1991 reconoce 

a los y las jóvenes como sujetos de 

deberes y derechos, el artículo 45 

establece: “El adolescente tiene 

derecho a la protección y la 

formación integral. El Estado y la 

sociedad, garantizan la 

participación activa de 17 los 

jóvenes en los organismos públicos 

y privados que tengan a cargo la 

educación, protección y progreso 

de la Juventud”. (p.16-17) 

  “Las políticas de Juventud se basan en la 

idea según la cual un conjunto de 

población, comprendida en un rango de 

edades y por lo tanto usuaria potencial de 

todos los servicios y acciones sectoriales, 

[...] los jóvenes no son « un sector social», 

expresión usada para designar 

especialización en relación con un orden 

de problemas.” (Sarmiento, L. 2006), los 

jóvenes y la Juventud no se pueden 

clasificar como un sector social, sino 

como una parte de la sociedad, como 

ciudadanos en un estado transitorio de la 

infancia a la adultez y con pensamientos y 

reconocimientos individuales a su 

generación. “Desde los enfoques 

biológicos y psicológicos, la Juventud está 

definida como el período que va desde el 

logro de la madurez fisiológica hasta 

alcanzar la madurez social” (Sarmiento, L. 

2006). (p.9-10) 
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sus integrantes”. (2013) 

(p.26) 
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“La Familia no es sino una 

institución que comparte con 

otros grupos o sistemas la 

finalidad específica de satisfacer 

las necesidades del individuo, 

sistematizando un conjunto de 

pautas de comportamiento 

estables. de la cooperación entre 

estos diferentes agrupamientos 

institucionalizados deben seguir 

la delimitación y el 

cumplimiento de las funciones 

sociales 

correspondientes”(Cervel, M. 

2005,). (p.29) 

            Las comprensiones del joven como 

perteneciente y participante de la 

política es muy variada y diversa 

en sus actitudes y desarrollos 

normales, de esta forma, el joven 

también es un agente político, 

como menciona Alvarado, S. en la 

introducción al texto Juventud y 

prácticas políticas en América 

Latina, el joven se centra en su 

reconocimiento y capacidad de 

agencia, en la condición política de 

su existencia, donde se 

experimenta como sujeto histórico, 

donde su subjetividad actual 

pertenece a una síntesis de la 

historia personal y social, y es allí 

donde construye nuevos sentidos y 

significados que se convierten en 

una parte fundamental de su 

  Puede decirse entonces que las 

aproximaciones teóricas a la Juventud han 

evolucionado en relación con la situación 

histórica, con el papel de los jóvenes en la 

sociedad, y en función de las teorías 

predominantes en cada momento en las 

Ciencias Sociales. (p.10) 
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desarrollo como persona y sujeto 

político (2012). (p.18) 
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Siguiendo la categoría de 

Juventud y familia, La Experta 

n°4 indica que la Familia 

tradicional no es un nicho de 

protección, muchas veces se 

convierte en un escenario de 

maltrato en tanto niega las 

posibilidades propias de la 

expresión de los y las jóvenes. 

Siendo así, la Familia como 

ámbito para el ejercicio de 

derechos individuales, resulta 

desconocedor de los mismos, 

además de propiciar ejercicios de 

poder asimétricos que combinan 

desigualdades de genero, de 

trayectorias de vida y de 

ingresos. (p.61) 

            De esta manera se comprende que 

los y las jóvenes son seres 

humanos capaces de ampliar, 

potenciar y cuidar la vida, 

transformando y generando nuevas 

formas de hacer política, es decir, 

son sujetos con el poder de 

participación social, participación 

económica, participación cultural y 

de esta manera son sujetos 

importantes en la construcción de 

la vida en común, incluyentes y 

transformadores de situaciones 

colectivas de injusticia, exclusión 

pobreza y violencia, (Alvarado, S. 

et. al. 2012) y así empieza a 

emerger una concepción de sujeto 

joven que 19 se relaciona con las 

capacidades de acción en el 

mundo, es decir con su 

configuración como sujeto político 

  se podría asumir que la especificidad de la 

Juventud es la de “una norma construida 

históricamente, desarrollada socialmente e 

interiorizada psicológicamente” (Souto, S. 

2007) Por consiguiente, las 

comprensiones construidas a propósito de 

la Juventud están articuladas a diversas 

dimensiones de la sociedad, y referidas a 

un sujeto situado en la complejidad de 

momentos y escenarios de la vida social, 

como la Familia, el Trabajo o Academia 

entre otros, en donde se desarrollan como 

sujetos históricos y relacionales. (p.10) 
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y social. (Alvarado, S. et. al. 2012). 

(p.18-19) 
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cuestionar el carácter 

homogeneizante de muchos de 

nuestro abordajes disciplinares 

que desconocen la naturaleza 

variada de los sujetos y grupos 

que pueden aglutinarse en torno 

la categoría Juventud. En este 

medida es importante revisar 

aquellas perspectivas que 

unifican a los sujetos a partir de 

un criterio que ordena 

linealmente el del curso vital, o 

que presentan la juventud como 

una etapa de tránsito definida 

como una condición natural. 

(p.62) 

            Las dinámicas de relación que 

establecen los y las jóvenes son 

diversas y obedecen a sus maneras 

de entender y ubicarse en el 

mundo, por los diversos modos en 

que se asumen ciudadanos. Los y 

las jóvenes, como lo señala 

Reguillo se han“auto dotado de 

formas organizativas que actúan 

hacia el exterior en sus relaciones 

con los otros, como formas de 

protección y seguridad ante un 

orden que los excluye y que, hacia 

el interior, han venido operando 

como espacios de pertenencia y 

adscripción identitaria, a partir de 

los cuales es posible generar un 

sentido en común sobre un mundo 

incierto…”(2000) (p.55) 

  Definir a los y las jóvenes como una 

sección específica de la sociedad, es 

bastante complicado, pues “las 

identidades sociales no son monocausales, 

por el contrario están compleja y 

multidimensionalmente articuladas a un 

conjunto de elementos sociales, 

económicos y políticos" (Jaramillo, L. et. 

al. 2004), lo que quiere decir que al estar 

permeados por muchas situaciones, los y 

las jóvenes tienen una 

multidimencionalidad a la cual responder; 

se produce entonces una serie bastante 

amplia de posibilidades. (p.21) 
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              De esta manera es posible entender 

como los y las jóvenes crean 

diferentes realidades, desde los 

contextos en los que se 

desenvuelven. Es importante tener 

en cuenta “la continuidad y el 

cambio, las relaciones dentro y 

entre los diferentes grupos de edad, 

y las divisiones sociales de clase, 

género, raza y/o etnia”, (Souto, S. 

2007), lo cual nos conduce a 

revisar en los diversos contextos 

los roles y papeles que se 

desempeñan así como los dilemas 

que se actualizan, las 

responsabilidades que se 

mantienen como lo señala la 

Experta Nº 4 “ aunque hay nuevos 

elementos en el contexto nacional 

que introducen cambios en las 

funciones que desempeñan los y 

  Así entonces, el joven se convierte en un 

sujeto activo de la cultura, que “en 

convivencia con el mundo adulto, 

influenciado por los dispositivos de 

consumo y, en la relación con sus pares u 

homólogos en sus micro-contextos, le 

permite ser agente cambiante y a la vez 

creador de su entorno” (Jaramillo, L. et. 

al. 2004) creador de sí mismo y dueño de 

sus experiencias, donde se encuentran sus 

interacciones personales, apropiaciones de 

hechos y sucesos únicos para ellos, en 

donde la concepción de cuerpo, género y 

clase social varía y se empieza a apropiar 

de manera singular y colectivamente. 

(p.22) 
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las jóvenes, estos tienen la 

sobrecarga de la responsabilidad 

del cambio del contexto, porque los 

mayores no pudieron afrontar el 

conflicto social armado del país” 

(p.55) 
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              Sin competencias suficientes ni 

elementos básicos para su 

conformación como seres 

autónomos, los y las jóvenes 

enfrentan dificultades para vivir y 

participar en la democracia, a lo 

cual se suma el efecto no deseado 

de la exclusión política y los 

límites de la expresión cultural de 

los jóvenes que aparece casi 

siempre en los márgenes de la 

política democrática, es decir: en la 

militancia antisistémica, en el 

clientelismo político o en la apatía 

ciudadana. (p.58) 

  Ahora bien, el reconocimiento de la 

complejización que se ha dado a la mirada 

de lo juvenil a lo largo del tiempo. De un 

joven en turbulencia por efecto de los 

cambios biológicos se pasa a un joven 

disfuncional o extremadamente adaptado 

por el consumo y luego a un joven que 

expresa en sus productos las 

contradicciones sociales. Estas miradas, 

sin embargo, se transforman con el paso 

del tiempo y se diversifican, a partir de 

una serie de elementos como la cultura, el 

género, la etnicidad, entre otros. (P.27) 
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              Se anota además que las propuestas 

de acompañamiento psicosocial 

que se están desarrollando por 

parte de la institucionalidad, deben 

tener en cuenta todos aquellos 

aspectos que 59 intervienen en la 

valoración que se realiza de la 

situación política, económica y 

social que viven o ya vivieron los y 

las jóvenes. Por lo tanto una 

perspectiva psicosocial debe 

favorecer el agenciamiento de los y 

las jóvenes como sujetos políticos, 

como ciudadanos creando 

condiciones para identificar los 

recursos con los que cuentan para 

afrontar las situaciones precarias de 

la vida , esto se conecta con lo que 

dice el Experto Nº 5 que los 

jóvenes son constructores y 

reconstructores de la memoria 

  pertenecer a un grupo Familiar, que tiene 

varias generaciones agrupa 

diferentes formas de pensar, lo que puede 

generar una memoria y/o una forma de 

pensar y 

entender el mundo. Sin embargo “para el 

joven el mundo se presenta nuevo, abierto 

a las propias experiencias, aligerado de 

recuerdos que poseen las generaciones 

anteriores, despojado de inseguridades o 

de certezas que no provienen de la propia 

vida”. (Margulis, M. & Urresti, M.) (p.29) 
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social; son ciudadanos y 

ciudadanas y deben ser tratados 

como tal 
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RA- 07 
Construye

ndo 
historias 
con niños 
y niñas de 

El 
Paraíso: 

aportes de 
las 

prácticas 
narrativas 

en la 
producció
n social de 

buenos 
tratos. 

viejas ciudadanías nuevas ciudadanías categorías emergentes  

Homogeneiz
acion 

Publi
ca 

Neutral 
(actuar de 
Estado) 

Diversidad Integral 
(privado) 

Pro-
equidad 
social 

Construccion
ismo social 

Narrativas y 
construcció

n de la 
identidad 

Niños y 
conflicto 

Crianza y 
adultez 
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"Las mujeres 
juegan un 
papale 
escencial en 
el desarrollo 
de los buenos 
tratos en 
niñas y niños 
en medida en 
que se ha 
encontrado 
que son ellas 
las que 
poseen 
mayor 
cantidad de 
recursos al 
momento de 
cuidar a la 
personas, 
tanto en la 
vida 
cortidiana 
como en 
situaciones 
extremas, 
puesto que en 
las 
situaciones 
de peligro 
ocasionan en 
llas señales 

  

"La 
violencia 
sociopolítica 
ha sido un 
factor 
determinante 
en el 
desarrollo y 
construcción 
de nuestro 
país 
(Colombia) 
dejando 
múltiples 
consecuenci
as a nivel 
social y 
emocional 
en cada uno 
de nosotros" 
(p.4) 

"Para 
Gergen y 
Marhus (s.f), 
el 
construccion
ismo le 
permite al 
investigador 
acercarse a 
las 
comunidade
s y de las 
personas 
para que 
jjunto con 
ellas y ellos 
se puedan 
generar 
nuevas 
posibilidade
s der ser y 
existir en un 
contexto 
específico, 
en la medida 
que desde 
esta postura 
el 
investigador 
debe dejar 
de lado los 
absolutismo

"Cabe 
resaltar que 
la gran 
mayoría de 
los trabajos 
que se han 
llevado a 
cabo por 
parte del 
Estado y las 
organizacio
nes no 
gubernamen
tales que 
trabajan en 
el país han 
estado 
enfocados 
en la 
prevención 
del 
reclutamient
o y en la 
educación 
en derechos 
a los niños 
y niñas de 
estas 
regiones , 
llo cual da 
cuenta que 
la población 

"(…) el 

protocolo 
de 
Ginebra 
en donde 
se 
estipulala 
prohibici
ón de 
reclutami
ento de 
niños y 
niñas 
menores 
de quince 
años por 
parte de 
las 
fuerzas 
militares 
o grupos 
armados, 
esto se 
modifica 
en el 
territorio 
colombia
no al 
cambiar 
la edad 
mínima a 

"Para Gergen 
y Marhus 
(s.f), el 
construccion
ismo le 
permite al 
investigador 
acercarse a 
las 
comunidades 
y de las 
personas 
para que 
jjunto con 
ellas y ellos 
se puedan 
generar 
nuevas 
posibilidades 
der ser y 
existir en un 
contexto 
específico, 
en la medida 
que desde 
esta postura 
el 
investigador 
debe dejar de 
lado los 
absolutismos 
morales, 

"(…) la 

narrativa se 
refiere a la 
acción de 
relatar un 
suceso, por 
lo tanto, "El 
<relato del 
yo> es una 
narrativa en 
primera 
persona que 
define la 
identidad de 
un 
individuoen 
base a sus 
recuerdos y 
percepcione
s de sy vida 
actual, los 
papeles que 
juega en 
varios 
grupos e 
institucione
s y sus 
relaciones 
sociales. 
(p.36) (p.8) 

"(…) los 

niños y las 
niñas en la 
mayoría de 
los casos 
terminan 
siendo las 
víctimas 
centrales de 
la violencia 
en tanto que 
deben 
soportar la 
barbarie e 
injusticia 
que los 
adultos han 
creado a su 
alrededor, 
sustentando 
esto en 
sistemas de 
violencia 
que 
legitiman el 
encarcelami
ento, la 
toruta, la 
violacion y 
el 
recultamient
o, lo que 

"(…) Una 

persona 
que en su 
niñez tuvo 
apego 
seguro con 
sus 
cuidadores
, en su 
adultez 
podrá 
mantener 
relciones 
basadas en 
la 
seguridad 
y la 
confianza, 
mientras 
que por lo 
contrario 
una 
persona 
que haya 
tenido una 
infancia 
con 
experienci
as 
negativas 
con sus 
cuidadores
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de ayuda y de 
acompañami
ento." (p.12) 

s morales, 
científicos 
para poder 
comprender 
y actuar 
desde los 
lugares 
específicos 
de las 
comunidade
s 
entendiendo 
que todo 
conocimient
o que se 
construye 
parte de la 
cultura en la 
que está 
inmerso. 
(p.7) 

ha estado 
marcada por 
contextos 
de violencia 
y abandono 
(p.5) 

los 18 
años" 

científicos 
para poder 
comprender 
y actuar 
desde los 
lugares 
específicos 
de las 
comunidades 
entendiendo 
que todo 
conocimient
o que se 
construye 
parte de la 
cultura en la 
que está 
inmerso. 
(p.7) 

conlleva a 
la 
generación 
de un tipo 
de dolor 
traumático 
debido al 
nivel de 
agresción e 
intensidad 
con el que 
se provoca."  
(Barudy, 
2005) (p.9-
10) 

, está más 
proclive a 
tener 
dificultade
s para 
relacionars
e al 
encontrars
e inestable 
y 
desconfiad
o." (p.14-
15) 
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"Por un 
lado, las 
estructuras 
sociales se 
han visto 
profundame
nte afectadas 
y destruidas 
debido a la 
guerra 
generando 
asi 
desconfianza
, agresividad 
y 
desesperanz
a tanto en las 
personas que 
la han vivido 
directamente
, como 
nosotros 
hemos sido 
observadore
s desde la 
tribuna" 
(p.4) 

"Cabe 
resaltar que 
las mujeres 
reconociend
o asi la 
presencia de 
muchos 
hombres que 
se han 
comprometi
do con el 
cuidado y 
acompañami
ento de 
niños y 
niñas en el 
mundo, 
mostrando 
así nuevas 
formas de 
masculinida
d que se 
enfrentan a 
los pilares 
patriarcales 
que 
formaban 
padres 
distantes y 
de pocos 
sentimientos
." 

"El SJR 
(2009) ha 
llevado a 
cabo una 
serie de 
trabajos  
enfocados 
hacia la 
generación 
de espacios 
para los 
jóvenes, en 
donde se 
trabaja de 
manera 
conjunta en 
torno a la 
generación 
de 
oportunidad
es alternas 
al conflicto 
armado y a 
las 
actividades 
ilícitas 
abogando 
por espacios 
culturales y 
acciones 
colactivas 
que apuntan 

"Se exige 
a los 
Estados 
la 
formulaci
ón de 
políticas 
con el fin 
de 
propiciar 
la 
protecció
n de los 
niños, 
niñas y 
jóvenes 
en 
relación 
con la 
guerra." 
(p.6) 

  

"Michale 
Whiote 
(2002) en 
su libro 
Reescribir 
la vida: 
entrevistas 
y ensayos 
declara que 
el abordar 
la vida 
como un 
relato o una 
narrativa 
nos permite 
entender 
que somos 
seres que 
somos seres 
que 
interpretam
os 
constantem
ente nuestro 
entorno y a 
nosotros 
mismos a 
medida que 
la vida 
transcurre, 
posicionand
onos 

"Frente al 
desplazamie
nto (…) 

Barudy 
(2005) 
expone que 
estos 
cambios 
constantes y 
abruptos de 
contexto 
ocasionan 
en los niños 
y niñas 
ciertas 
confusiones 
en torno al 
entendimien
to y la 
asimilacion 
de las reglas 
y códigos 
através de 
los cuales se 
construyen 
las 
relaciones 
interpersona
les, todo 
esto en 
razón de 
que en la 

"La 
capcidad 
de 
satisfacer 
las 
necesidade
s de los 
niños 
através de 
las 
practicas 
de crianza 
se basa en 
modelos 
culturales 
que han 
sido 
transmitid
os de 
generación 
en 
generación 
y que se 
expresan 
en la 
capacidad 
de 
aprender, 
proteger, 
educar y 
satisfacer 
las 
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(Barudy,200
5) . (p.12) 

hacia un 
cambio 
generaciona
l y social. 
(p.5) 

continuame
nte en este o 
aquel marco 
de 
referencia 
para dar 
sentido y 
significado 
a lo que 
vivenciamo
s, lo cual no 
se queda en 
una mera 
impresión 
sino que da 
la pauta que 
nos permite 
construir 
nuestro 
existir, este 
proceso de 
interpretaci
ón nos 
convierte en 
agentes 
activos de 
los que 
somos, nos 
rodea y nos 
constituye" 
(p.8) 

mayoría de 
los casos los 
niños y las 
niñas se ven 
obligados a 
tomar 
actitudes de 
adulto con 
el fin de 
poder 
sobrevivir, 
ocasionando 
una 
imposilidad 
de retorno a 
su estapa de 
desarrollo 
natural 
generando 
asi 
problemas 
de sueño, 
comportmai
ento y 
alimentació
n, los cuales 
muchas 
veces se 
tratan de 
controlar 
por sus 
padres de 

necesidade
s de las 
niñas y los 
niños. 
(p.15) 
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manera 
violenta e 
inadecuada. 
(p.11) 

    

"El 
corregimient
o de El 
Paraíso se ha 
visto 
permanente
mente 
afectado por 
la violencia 
sociopolítica 
del país 
debido a la 
presencia de 
distintos 
actores 
armados 
ilegales 
desde hace 
mas de 

"Barudy 
plantea que 
"los buenos 
tratos, sobre 
todo antes 
de los tres 
años de 
edad, son 
fundamental
es para 
promover 
una infancia 
y una 
adolscencia 
sana, así 
como una 
adultez 
constructiva 
y 

"Si  los 
buenos 
tratos son 
una 
producción 
social, 
Barudy (s.f) 
afirma que 
cuando el 
núcleo 
familiar 
primario es 
incapaz de 
proporciona
r bienestar 
al niño y 
niñas es 
responsabili
dad de la 

"   

"Atraves de 
las 
conversacio
nes y los 
relatos se 
construyen 
las 
relaciones, 
las 
creencias, 
los juicios 
morales, la 
identidades, 
las 
ideologías, 
etc. Por 
tanto, las 
relaciones 
basadas en 

"Cuando un 
niño o una 
niña debe 
vivir 
aspectos de 
la guerra 
como la 
muerte de 
un ser 
querido, la 
tortura y el 
desplazamie
nto se 
commprend
e al 
contexto 
como un 
mundo 
confuso en 

"La 
capacidad 
de 
participar 
en redes 
sociales y 
de utilizar 
los 
recursos 
comunitari
os hace 
referencia 
a cómo la 
labor de 
cuidado y 
protección 
que 
realizan 
padres, 
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cuatro 
décadas a 
causa del 
abandono 
del Estado" 
(p.4) 

altruista".(p.
2)*. (p.14) 

comunidad 
y las 
institucione
s idoneas 
protegerlo y 
garantizarle 
un entorno 
de 
desarrollo 
sano. (p.16) 

malos tratos 
pueden 
transformac
rse 
mediante la 
deconstrucc
ión de las 
narraciones 
individuales 
generando 
subargumen
tos de vida 
encaminada
s a la 
genración 
relaciones 
colectivame
nte basadas 
en buenos 
tratos. (p.9)  

el que los 
adultos son 
peligrosos y 
violentos. 
(p.11) 

madres y 
cuidadores 
se 
convierte 
en una 
practica 
social que 
implica la 
generación 
de redes de 
apoyo que 
ayudan al 
fortalecimi
ento de los 
recursos 
familiares. 
(Martinez, 
j.s.f). 
(p.15) 
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"En el 
panorama 
nacional 
sucede un 
evento 
particular, es 
que los 
grupos al 
margen de la 
ley han 
declarado 
que solo 
acatarán las 
normas 
relacionadas 
con el 
Derecho 
Internaciona
l 
Humanitario
, con lo que 
justifican el 
reclutamient
o de niños, 
niñas entre 
los quince y 
los 
dieciocho 
años, yendo 
en contra de 
las normas 
adoptadas 

"La 
capacidad de 
reconocer 
que existe 
otro con 
necesidades 
diferentes, 
brinda la 
base para el 
respeto 
mutuo.  La 
satisfacción 
el 
crecimiento 
y desarrollo 
personal y 
social." 
(p.16) 

"Profesores 
y/o 
directivos 
de las 
escuelas 
pueden 
proporciona
rle al niño, 
niña una 
relación de 
buen trato 
en aras de 
cubrir las 
carencias de 
éste en su 
entorno 
familiar 
directo." 
(p.16) 

    

"(…9se 

encuentra la 
perspectiva 
narrativa de 
W. Barnett 
Pearce 
(2010) en el 
texto 
comunicaci
ón 
interperson
al: la 
construcció
n de 
mundos 
sociales" 
quienplante
a que las 
conversacio
nes son 
""los 
procesos 
por medio 
de los 
cuales las 
personas, al 
actuar 
colectivame
nte, 
construyen 
(y 
reconstruye

  

"El respeto 
mutuo es 
el cimiento 
de una 
buena 
relacion 
parental 
que los 
niños sean 
considerad
os según 
su edad y 
posibilidad
es 
procesos 
familiares 
y sociales 
en los que 
están 
inmersos." 
(p.6). 
(p.15) 
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por el 
gobierno a 
nivel 
nacional e 
internacional 
(UNICEF, 
sf). (p.6) 

n) sus 
mundos 
sociales"  
Se 
entienden 
los mundos 
socuales 
como los 
procesos 
elaborados 
en las 
conversacio
nes que 
permanecen 
en cambio 
constante y 
son un 
ambiente 
complejo en 
el cual se 
debe vivir. 
(p.9) 

    

  

  

"El buen 
trato infatil 
debe ser el 
resultado 
del esfuerzo 
conjunto de 
la sociedad. 
En palabras 
de Jorge 
Barudy  "… 

          



209 

 

el bienestar 
infantil " o 
la "felicidad 
de un niño" 
no es nunca 
un regalo, 
sino una 
tarea 
siempre… 

es mucho 
mas que un 
proceso 
puramente 
individualy 
familiar, 
debe ser el 
resultado de 
la acción de 
toda una 
comunidad"
. (p.18) 
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HE-03: 
Participació
n  Infantil: 

Perspectivas 
y 

experiencias 
de niños, 
niñas y 

docentes de 
educación 

inicial.   

Veijas ciudadanías nuevas ciudadanías categorías 
emergentes  

Homogeneizacio
n Publica Neutral (actuar 

de Estado) Diversidad Integral (privado) Pro-equidad social 
Participación 
ciudadana en 

niños  
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“Se considera 

relevante formar 
ciudadanía y 
desarollar 
competencias 
para la 
participación 
desde la Primera 
Infancia. Si las 
competencias 
ciudadanas 
tratadas en el 
colegio están 
pensadas 
solamente para 
niñas y niños de 
primario y 
bachillerato ¿eso 
puede significar 
que las 
competencias 
ciudadanas no 
responden a las 
necesidades de 
formación e 
intereses de 
niños y niñas 
más pequeños?” 

(HE-03, p.8) 

“Desde la 

Convención de 
los derechos del 
niño, como 
marco legal 
internacional, 
aprobada en 
1989 por las 
Naciones 
Unidas, se habla 
de los derechos 
fundamentales 
de la infancia, 
agrupados en 
cuatro categorías 
básicas: Derecho 
a la 
supervivencia, 
derecho al 
desarrollo, 
Derecho a la 
protección y 
Derecho a la 
participación. 
Destacando este 
último derecho, 
gracias a dicha 
Convención se 
ha 
promocionado y 
desarrollado la 
participación 

“En el contexto 

Colombiano son 
escasas las 
propuestas 
sistemáticas, 
lineamientos, 
orientaciones 
pedagógicas o 
de invención 
relativas a la 
Formación 
Ciudadana en 
Educación 
Inicial, 
particularmente 
en temas de 
participación en 
la primera 
infancia (0-6 
años)” (HE-
03.p.7) 

“Si los 

adultos 
escucharan 
más a los 
niños y niñas, 
entenderían 
que tienen 
más por decir 
que lo que 
pueden 
imaginar, no 
sólo sobre 
aquello que 
hace parte de 
su 
cotidianidad 
y su contexto 
relacional 
más cercano, 
sino también 
sobre cómo 
ven el mundo 
y la sociedad 
en la que 
viven y 
coexisten con 
otros” (HE-
03, p. 19) 

“Probablemente 

porque un niño o 
niña a tan 
temprana edad no 
levante la mano y 
diga 
directamente: 
“quiero 

participar”, no 

índica que no 
entienda qué es 
participar y, 
menos aún que no 
lo haga 
efectivamente 
con acciones 
relativas a sus 
intereses y 
necesidades, 
propias del 
momento de su 
ciclo de vida. En 
este sentido, 
optamos por una 
línea de 
conceptualización
, reflexión e 
investigación que 
propone 
continuidad, y no 
ruptura, en los 
procesos de 

“En relación con lo 

que se entiende por 
participación 
infantil en 
Educación Inicial, 
el Ministerio de 
Educación 
Nacional (2009) 
plantea: LA 
educación para la 
primera infancia es 
concebida como un 
proceso continuo y 
permanente de 
interacciones y 
relaciones sociales 
de calidad, 
oportunas y 
pertinentes que 
posibilitan a los 
niños y niñas 
potenciar sus 
capacidades y 
desarrollar 
competencias para 
la vida. Se 
caracteriza por: a) 
Ser inclusiva, 
equitativa y 
solidaria, ya que 
tiene en cuenta la 
diversidad étnica, 

“Es importante 

abordar la 
participación 
teniendo como 
referente 
principal la 
dimensión 
comunicativa, 
desde la que 
niños y niñas 
expresan 
comportamiento
s participativos 
desde sus 
primeros años 
de vida. En el 
caso de niños y 
niñas entre tres y 
cuatro años, 
incluye el uso 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal que 
permite observar 
y registrar cómo 
participan en lo 
que dicen, lo 
que preguntan y 
lo que piensan 
respecto a sus 
compañeros, 
pero también en 
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infantil desde 
procesos de 
dialogo e 
intercambio de 
ideas, opiniones 
y perspectivas de 
niños, niñas y 
jóvenes, 
asumiendo cada 
vez más 
responsabilidade
s como agentes 
activos y críticos 
dentro de su 
entorno.” (HE-
03; p.18)  

formación 
ciudadana y de 
participación a o 
largo de la vida 
de los seres 
humanos. Asume 
que no es 
solamente a partir 
de los 6 o 7 años, 
que se puede 
introducir 
repentinamente el 
concepto y 
prácticas de 
formación, 
participación y 
competencias 
ciudadanas, es 
desde 
siempre.  (HE-03; 
p.8-9) 

cultural y social, 
las características 
geográficas y 
socioeconómicas 
del país y las 
necesidades 
educativas de los 
niños y las niñas. 
b) Considerar que 
todos los niños y 
las niñas, 
independientement
e del contexto 
socio cultural en el 
que crecen, tienen 
las capacidades 
para desarrollar sus 
competencias si se 
encuentran en 
ambientes sanos y 
seguros que 
garanticen sus 
derechos.” (H-03, 
P.19)  

ciertas 
expresiones 
emocionales- 
corporales no 
verbales por 
medio de los 
cuales se 
expresan 
respecto a lo que 
sucede en el aula 
de clase, a cómo 
ven y sienten las 
relaciones con 
los otros y con 
el mundo en el 
que viven.” 

(HE-03; p.14) 
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“Estándares 

Mínimos del 
Ministerio de 
Educación de 
Colombia 
(2003), agrupan 
las Competencias 
Ciudadanas 
alrededor de tres 
grandes campos 
temáticos: 1) 
Convivencia y 
paz; 2) 
Pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias; 3) 
Participación y 
responsabilidad 
democrática. 
Según lo 
planteado en la 
cartilla, 
publicada en 
prensa para las 
familias 
colombianas en 
2003 
(Documento N 6 
del MEN): 
“muchos 

estándares se 

“Sin embargo a 

pesar de que la 
Convención ha 
reconocido este 
derecho, la 
participación no 
ha llegado a ser 
un hecho del 
todo real por los 
imaginarios y 
supuestos que 
los adultos 
tienen respecto a 
la capacidad de 
niños y niñas 
para opinar y 
expresar sus 
ideas, ya que 
creen que sus 
intervenciones 
no tienen la 
suficiente 
información y 
tampoco son 
reconocidos 
como agentes 
socialmente 
activos, ni como 
sujetos 
participativos 
que pueden 
tomar decisiones 

“En nuestro 

país, la Ley 115 
de 1994 y el 
Decreto 1860 
del mismo años, 
establecen 
modalidades de 
participación de 
los/las 
estudiantes en 
los escenarios 
educativos 
formales de 
primer grado a 
once grado, 
específicamente 
en lo que 
compete a la 
toma de 
decisiones 
relativas al 
Gobierno 
Escolar, el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI), y el 
diseño de los 
Manuales de 
Convivencia. 
Estos escenarios 
y acciones que- 

“Cuando 

niños y niñas 
logran 
establecer 
relaciones 
sociales de 
calidad con 
otros sujetos 
pueden 
entender que 
hacen parte 
de algo, 
entienden el 
significado de 
la otredad y 
desarrollan 
competencias 
para la vida, 
descubren la 
empatía que 
tienen con sus 
pares, 
reconocen el 
valor de ser 
diferentes, 
encuentran 
potencial en 
las 
intervencione
s de los otros, 
enriquecen su 
participación 

“Para indagar qué 

ocurre y cómo se 
evidencia la 
participación en 
la primera 
infancia en el 
ámbito escolar, 
consideramos 
necesario 
escuchar las 
voces de los 
docentes y, 
principalmente, 
las de los niños y 
niñas haciéndolos 
protagonistas de 
sus saberes y 
experiencias, 
posibilitando así 
que docentes y 
familias puedan 
entender mejor, 
valorar y 
contribuir a que 
los más pequeños 
ejerzan diversas 
formas de 
participación 
tanto en el ámbito 
escolar como en 
el extraescolar” 

(HE-03; p.9) 

  

“Teniendo en 

cuenta las 
lecturas que 
hacen niños y 
niñas del mundo 
relacional y 
físico que los 
constituye es 
posible 
referenciar cómo 
empiezan a crear 
y desarrollar 
comportamiento
s de 
participación. 
Ellos/Ellas se 
perciben como 
parte del mundo 
en donde viven, 
se sienten parte 
de relaciones y 
escenarios como 
su familia, su 
jardín escolar su 
vecindario-
barrio, ¿quizás 
de su ciudad?, 
¿quizás de su 
país?, y 
participan para 
comprender 
trabajar 
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repiten desde 
primero a 
undécimo, 
aumentando el 
grado de 
complejidad y 
profundización” 

(p.14). Es decir, 
las Competencias 
Ciudadanas están 
pensadas y 
orientadas hacia 
la población de 
escolares que 
cursan educación 
básica primaria, 
medio y 
bachillerato, de 1 
a 11 grados. En 
tal sentido, 
¿Podría pensarse 
que también 
aplican para 
quienes están en 
edades anteriores 
al inicio de la 
escuela primaria? 
¿Qué 
especificidades 
tendría tal 
aplicación? (HE-
03, p.8) 

autónomas” 

(HE-03, p.18)   
idealmente- 
promueven la 
intervención 
directa de toda 
la comunidad 
educativa en 
esas decisiones 
como agentes 
implicados, se 
supone que 
promueven 
también la 
participación en 
los asuntos de 
carácter 
público- 
demócratico 
establecidos por 
la Constitución 
Política 
Colombiana” 

(HE-03; p.9) 

cuando se 
logran y 
tienen en 
cuenta a los 
demás.” (HE-
03, p.21) 

pedagógicament
e la 
participación 
infantil en niños 
y niñas entre tres 
y cuatro años, a 
partir del 
lenguaje.” (HE-
03; p.14) 
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“La Cartilla “La 

participación 
infantil en el 
desarrollo de 
niños y niñas”, 

publicada por la 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social en 2009, 
considera 
importante 
reflexionar que 
si bien las 
decisiones que 
toman niños, 
niñas y jóvenes 
dentro de una 
institución 
educativa, al 
momento de 
elegir y votar 
por el 
personero/a del 
colegio o por 
sus 
representantes 
de curso, es una 
manera de 
participar y 

  

“Alcaldía Mayor 

de Bogotá y la 
Secretaría 
Distrital de 
Integración 
Social en 2009 
(citado en HE-03) 
dice que 
históricamente y 
asociada con la 
concepción que 
existe sobre los 
niños, niñas y 
adolescentes 
como “menores 

de edad”, la 

participación de 
ellos y ellas en 
los diversos 
escenarios de la 
vida familiar, 
social y política 
no sólo ha sido 
débil sino poco 
valorada. Esta 
concepción ha 
ido 
evolucionando en 
la medida en que 
los niños y las 
niñas han ganado 
reconocimiento y 

  

“(…) Niños y 

niñas tienen 
ideas y se 
expresan frente 
a problemas tan 
complejos como 
la paz, la 
violencia 
sociopolítica en 
el país, la vida 
en la ciudad y la 
inseguridad- 
seguridad, los 
conflictos y su 
manejo pacífico 
o violento entre 
pares y entre 
personas 
adultas, entre 
otros asuntos” 

(HE-03; p.16)  
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tomar 
decisiones que 
les conciernen; 
también 
distintas 
investigaciones 
educativas 
muestran que en 
ocasiones esta 
participación se 
banaliza y que 
no siempre es la 
forma más 
interesante y 
confiable en sus 
efectos para 
convocar la 
participación de 
los/las 
estudiantes”(HE

-03;p.10) 

protagonismo en 
la agenda política 
de la ciudad y de 
la nación. Sin 
embargo, aún 
existe un camino 
importante por 
recorrer en 
términos del 
reconocimiento 
auténtico del 
significado de la 
participación de 
los infantes y 
adolescentes y las 
metodologías 
para promoverla” 

(HE-03; p.11) 

    

    

“Es de nuestro 

interés, 
justamente, 
ahondar en los 
aspectos de la 
participación que 
expresan en la 
vida cotidiana 
niño/niñas en el 
ciclo de vida de 
primera infancia, 

  

“En relación con 

este tema de la 
participación 
infantil, pensaba 
para y con los 
niños y niñas, es 
fundamental 
acudir a Roger 
Hart (1992), y a 
su definición 
general de 
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posibles de 
reconocer en el 
escenario del 
aula. Son asuntos 
de carácter no 
público, en el 
sentido estricto 
de la palabra 
“público”, pero sí 

son formas de 
expresión de lo 
que el niño/niña 
piensa, siente 
quiere y desea; de 
las expectativas 
que tiene; de lo 
que convoca su 
atención e 
interés; de las 
formas cómo 
toman decisiones 
en aspectos 
cotidianos de su 
vida tales como 
lo que quieren 
hacer, cómo se 
quieren vestir, lo 
que desean 
comer, las cosas 
que prefieren 
hacer, los lugares 
a donde quieren 

participación. 
Destaca Hart 
que “…la 

participación es 
la capacidad 
para expresar 
decisiones que 
sean reconocidas 
por el entorno 
social y que 
afectan a la vida 
propia y/o a la 
vida de la 
comunidad en la 
que uno vive” 

(p.4)” (He-03; 
p.17) 
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ir, los amigos que 
quieren elegir, los 
programas de 
televisión que 
quieren ver, entre 
otros”(He-03; 
p.11) 

    

    

“Si nos 

restringimos a 
entender que la 
participación sólo 
tiene que ver con 
la esfera pública- 
política, se pierde 
el foco principal 
del interés 
pedagógico de las 
investigaciones 
que consiste en 
establecer cómo y 
respecto a qué 
asuntos niños y 
niñas de 
Educación Inicial 
comienzan a 
incidir y 
participar. En este 
sentido, 

  

“La 

participación 
como capacidad 
para expresar 
opiniones que 
sean reconocidas 
en el entorno 
social es traer 
inmediatamente 
a la memoria la 
evidencia diaria 
del aula de clase 
en la que 
constantemente 
niños y niñas 
realizan 
intervenciones 
que pretenden 
afectar su 
realidad y sus 
realidades con 
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podríamos decir, 
entonces, que es a 
partir de asuntos 
no públicos que 
niños y niñas 
empiezan a 
apropiarse de la 
importancia de 
participar en 
asuntos públicos” 

(HE-03; p.11) 

otros. Cuando 
intervienen en 
muchas 
situaciones, de 
forma implícita 
o explícita, 
desde luego 
pretender ser 
escuchados y 
que sus 
opiniones sean 
tenidas en 
cuenta o tomar 
decisiones sobre 
asuntos que les 
interesan, 
afectan o 
competen” (HE-
03; p.17) 

    

    

“Participar es 

más que elegir a 
alguien. 
Incentivar la 
participación es 
escuchar la voz 
de niños y niñas, 
aun cuando ellos 
(entre los tres y 
cuatro años) no 
identifiquen que 
están 
participando y no 

  

“Desde la 

perspectiva de la 
vida pública-
política y adulta, 
la participación 
es un proceso 
social que 
resulta de la 
acción 
intencionada de 
individuos y 
grupos en busca 
de metas 
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tengan claro el 
concepto de 
participación. Es 
decir, niños y 
niñas participan 
en su 
cotidianidad sin 
darse cuenta 
reflexivamente de 
lo que hacen 
¿Cómo es posible 
esto? Al escuchar 
conversaciones 
que tienen con 
sus pares, prestar 
atención a lo que 
dicen a sus 
profesoras/es o 
cuidadoras/es, y 
aun en la toma de 
decisiones que 
para nosotros es 
irrelevantes o 
poco 
significativas 
sobre asuntos 
como programas 
de televisión que 
quieren ver, 
prendas de ropa 
qué desean 
ponerse, personas 

específicas, en 
función de 
intereses 
diversos y en el 
contexto de 
tramas concretas 
de relaciones 
sociales y de 
poder. Es un 
proceso en el 
que distintas 
fuerzas sociales, 
en función de 
sus respectivos 
intereses, 
intervienen 
directamente o 
por medio de sus 
representantes 
en la marcha de 
la vida colectiva 
con el fin de 
mantener, 
reformar o 
transformar los 
sistemas 
vigentes de 
organización 
social y política 
(ministerio de 
Educación 
Nacional, 
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con quién quieren 
o no quieren 
estar, despliegan 
distintas 
estrategias y 
comportamientos 
para ser 
escuchados y 
tenidos en 
cuenta” (HE-03; 
p. 12)  

Colombia, 
2005)” (HE-03, 
p. 18) 

    

    

“Lineamientos 

pedagógicos y 
curriculares para 
la Educación 
Inicial en el 
Distrito citado en 
HE-03: La 
participación, 
entonces, es 
asumida desde 
una perspectiva 
política y cultural 
que reconoce a 
los niños y niñas 
como sujetos de 
derechos, no sólo 
al derecho a la 
“… protección y 

la atención de sus 
necesidades por 
parte de la 

  

“Reconocen si 

se encuentran en 
un lugar seguro 
donde 
garantizan sus 
derechos, y las 
intervenciones 
que hacen de 
manera verbal o 
corporalmente 
logran 
identificar si lo 
que expresan es 
tenido en cuenta 
y es escuchado 
por las personas 
que se 
encuentran a su 
alrededor. Las 
adultas y adultos 
son el ejemplo 
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sociedad, sino 
que cuentan 
también con 
derechos civiles y 
políticos, que 
restituyen para 
ellos y ellas 
libertades básicas 
específicas que 
promueven su 
calidad de vida en 
la niñez. Con esto 
se da un mayor 
reconocimiento al 
niño y la niña 
como ciudadano 
y como sujeto, lo 
que de alguna 
manera se traduce 
en la posibilidad 
de una mayor 
participación 
social de la 
infancia” (HE-03, 
p.13)  

para mostrarles 
a niños y niñas 
que lo que dicen 
y hacen es 
valioso e 
importante” 

(HE-03, p.21)  
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“Lineamientos 

Pedagógicos y 
Curriculares 
establecidos por 
el Ministerio de 
Educación 
Nacional (MEN, 
2010) para la 
Primera Infancia, 
se ponen de 
manifiesto tres 
principios 
fundamentales: 1) 
Integralidad, 2) 
participación, y 
3) lúdica. Este 
mismo 
documento tiene 
en cuenta, desde 
el punto de vista 
del desarrollo y la 
formación 
integral, las 
dimensiones 
corporal, 
cognitiva, 
comunicativa, 
estética, espiritual 
y ética desde las 
cuales niños y 
niñas se 
consideran como 
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un todo, como 
sujetos de 
derechos y 
autónomos” (HE-
03; p.13) 

    

    

“Según el 

Ministerio de 
Educación 
Nacional, 
Colombia, 2005 
La participación 
ejercida por los 
ciudadanos como 
poseedores de 
derechos y 
deberes, que 
actúan en función 
de unos intereses 
sociales generales 
(salud, educación, 
vivienda, medio 
ambiente, etc). O 
colectivos 
(asociados de 
consumidores, 
gremios, 
sindicatos, etc.). 
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Este tipo de 
participación, 
aunque no tenga 
vinculación 
directa con los 
partidos políticos, 
sí tiene que ver 
mucho con el 
Estado, cuando se 
trata de una 
intervención en el 
campo de lo 
público, es decir, 
en asuntos de 
interés general y 
del bien común” 

(HE-03; p.18) 

        

“En muchas 

situaciones, niños 
y niñas pueden 
participar de 
manera activa en 
las decisiones de 
interés general y 
del bien común, 
por ejemplo, 
cuando hacen 
referencia al 
comportamiento 
de sus 
compañeros o se 
preguntan por 
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qué en el 
contexto en el 
que viven se 
actúa de cierta 
forma. Como 
adultos, es 
nuestro deber 
entender que, 
aunque ellos no 
sepan 
específicamente 
qué están 
logrando con sus 
intervenciones, 
las docentes sí 
pueden orientar 
incentivar y 
promover dicha 
participación” 

(HE-03; p.18)  

        

“Si bien es cierto 

que niños y niñas 
son sujetos con 
capacidades 
inimaginables, 
también los 
adultos deben 
propender por la 
potenciación de 
las capacidades y 
las competencias 
para la vida desde 
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la responsabilidad 
de hacerles ver 
que existen como 
sujetos dentro de 
una sociedad y 
por ende pueden 
y deben ser 
escuchados; que 
los escenarios 
como la familia, 
la ciudad y las 
instituciones 
educativas, son 
espacios para 
interactuar con 
sus pares y 
docentes, lugares 
en los que deben 
ser tenidos en 
cuenta y que esos 
espacios para 
aprender y 
socializar no solo 
están en la 
escuela, sino 
también en la 
ciudad y el país 
en sus diferentes 
contextos” (HE-
03; p.22) 
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Trabajo de 
grado 

Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías CATEGORIAS 
EMERGENTES 

Homogenización Pública Neutral Diversidad Integral Pro-equidad 
social 

Contexto social y cultural GA-
04 

GA-04: "El 
Camino se Hace 

Andando." 

 "Aún se 
vive en una 

sociedad 
heteronormativa, 

o sea donde la 
heterosexualidad 

es la regla, 
con fuertes 

componentes 
propios de una 

cultura patriarcal, 
es decir con 
predominio 
de la figura 

masculina sobre 
la femenina, y 
donde además 

tanto a hombres 
como a 

mujeres se les 
suele mostrar un 

único camino 
como opción de 
vida.""Debido a   

"Soacha es uno 
de los 

municipios de 
Colombia que 
presenta una 

mayor cantidad 
de viviendas 
informales, 

además de ser 
muy densamente 
poblado, debido 
a la cantidad de 

personas 
desplazadas que 
llegan porque se 
vieronforzadas a 
abandonar sus 

lugares de 
origen." (p.07) 

"Otro aspecto que 
vale la pena 
resaltar en la 

constitución de 
subjetividad de las 

y los jóvenes 
actualmente es que 

esta ya no se 
configura 

simplemente a 
partir de un simple 

mandadto 
institucional que 
asigna unos roles 

fijos a los 
individuos, sino 
que intervienen 

una mayor 
cantidad de 

factores, 
generando así una 

mayor 
complejidad; es 

deir que una 

"En una 
verdadera 

comunidad se 
transita 

fácilmente del 
'yo' 

al'nosotros´o, si 
se prefiere, de la 

actuación 
solitaria a la 

solidaria." (p.11) 

"También 
existen 

desarrollos de 
megaproyectos 
de viviendo de 
interés social, 
como lo son 

Ciudad Verde, 
Ciudadela 
Maiporé y 

Malachín, con 
lo que la 
población 

podría 
triplicarse en un 

período 
relativamente 
corto" (p.07) 

"Los dos anteriores textos ayudan 
a ver el tema que, en sengundo 

término, se aborda repetidamente: 
la construccion social del sujeto y 
la manera que en la psiquis está 
limitada por un contexto. Por 

ejemplo, en la lectura de 
Amigot,'Una tensa oscuridad', se 

recurría al planteamineto de 
Foucalt según el cual los 

individuos son una construcción 
hecha a partir de las tecnologías 
de normalización presentes en le 
momento. De la misma forma en 
'Elconcepto del cuerpo en Pierre 
Bourdiaeu', se hablaba acerca de 

un cuerpo atravesado por lo social 
y se resalta nievamente la 

importancia del contexto." (p.20) 
GA-04 
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las dificultades 
existentes al 
momento de 
modificar los 

estereotipos que 
impiden los 

cambios 
necesarios hacia 
una mentalidad 
más tolerante e 

incluyente frente 
a la diversidad, 

(...) se hace 
urgente hacer una 
revisión sobre el 
cumplimiento de 
las expectativas 
de la práctica" 

(p.03) 

diferencia que 
surge con respecto 

a las anteriores 
generaciones es 
que los sujetos 

ahora deben 
considerar más 

variables al 
momento de 
satisfacer las 

demandas 
sociales." (p.10) 
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"Debido a las 
dificultades 
existentes al 
momento de 
modificar los 
estereotipos que 
impiden los 
cambios 
necesarios hacia 
una mentalidad 
más tolerante e 
incluyente frente 
a la diversidad, 
(...) se hace 
urgente hacer una 
revisión sobre el 
cumplimiento de 
las expectativas 
de la práctica" 
(p.04)   

"Es así como 
lllega a 

afirmarse que los 
378 barrios que 
tiene Soacha, 

152, osea el 48% 
se encuentra sin 
legalizar." (p.03) 

"Es por ello que 
para que pueda 

darse una 
verdadera 

construcción de 
comunidad 
educativa es 

necesario romper 
con los esquemas 
individualistas, e 

inclusive 
competitivos que 

imperan en 
muchas escuelas." 

(p.11) 

"Se observa que 
si se ha logrado 
avanzar en la 

conformación, 
por diferentes 

vías de una 
comunidad 

educativa más 
sensible de las 

discriminaciones 
y más 

interesadas en 
procesos de 
inclusión." 

(p.24) 

"Fundación Fe 
y Alegría 

Colombia será 
reconocida 

como un actor 
que lidera, 
ejecuta y 
artícula 

iniciativas con 
el Estado, la 

sociedad civil y 
las empresas, 

educando, 
formando y 

motivando a la 
población más 
vulnerable y 
exluida del 

país." (p.08)   



231 

 

"En la 
modernidad se ve 
a los jóvenes, no 
como sujetos que 

viven en una 
osciedad en 

riesgo, sino como 
factores 

generadores de 
riesgo." (p.10) 

  

"Los jóvenes 
empienzan a 

formar parte de 
una dinámica en 

el que se 
encuentran 
sumamente 

desprotegidos de 
la sociedad, pues 

ya no forman 
parte de una 

colectividad que 
los cuide en 

circunstancias de 
riesgo, sino que 

ellos mismos 
deben asumir su 
propio cuidado 
ante un mundo 
hostil." (p.09) 

"Otra carácterística 
de la comunidad 

educativa deber ser 
la tendencia a la 
organización, la 

cual no debe tener 
un carácter rígido 

ni burocrático, 
sino que debe ser 

lo más abierta 
posible para que 

pueda vincularse la 
mayor cantidad de 
personas posible." 

(p.11) 

 "Cada grupo de 
actores, 

practicantes y 
estidiantes, 

aportaba lo que 
podía desde su 

experiencia 
personal, e 

impulsaba así el 
empoderamiento 
por parte de la 
comunidad. En 

algunos 
informes 

aparece como 
asumir un rol 

actibo y 
responsable de 
la propia vida." 

(p.25) 

"Se planeta de 
manera 

reiterada el 
objetivo de 

ayudar a las y 
los estudiantes 

a que sean 
constructores de 

comunidad. 
Esto es sin duda 

algo 
fundamental, ya 

que dadas las 
circunstancias 
actuales en las 
que las y los 
jóvenes están 
cada día más 
desprotegidos 

de la sociedad e 
inmersos en 

dinámicas más 
individualistas 

de 
supervivencia, 
es necesario 

construir 
nuevas 

estructuras que 
puedan hacer 

opocisión a las 
tendencias   
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mencionadas." 
(p.17) 

"Es importante 
comprender que 
el rechazo hacia 
otras personas se 
da en la medida 
que a los seres 
humanos en 

muchos casos se 
les dificulta 

acetar la 
diferencia, y por 
lo general suele 

exluirse a aquella 
persona que 

acusa vergüenza 
dentro de un 

conjutno   

"Las situaciones 
descritas en las 

que vive la 
juevntud, no 
pueden verse 

como elementos 
aislados, sino 

que son 
productos de un 

contexto 
caracterizado 

por una 
globalización en 
la que prima la 
supremacía del 

capital y el 
demantelamiento 

"Sin embargo, 
cuando se 

comprende que los 
grupos son 

sistemas humanos 
en los que cada 
persona puede 
cumplir un rol, 

complementándose 
así los unos con 
los otros, se deja 

de ver la diferencia 
como una amenaza 

y empieza a ser 
vista como parte 

integral del 
equipo, así mismo 

" Las y los 
jóvenes del 
colegio Fe y 
Alegría no se 
han limitado a 

ser receptores de 
información, 

sino que se han 
pocisionado 
como sujetos 

partícipes en lo 
que refiere a sus 
propios procesos 
vitales.." (p.25-

26) 

"Es decir, que 
para tener una 
vidaplena sería 
necesario tener 

en cuenta la 
creencia de que 
le bienestar es 
algo que no 

depende 
solamente del 
individuo, sino 
que es lago que 

construye en 
conjunton con 
todos los seres 

de la naturaleza, 
en tanto que no   
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determinado de 
sujeto." (p.12) 

de los derechos 
ciudadanos, 

legítimando así 
discursos 

basados en la 
inversión y en la 
eficiencia, más 
no en el sentido 

de la 
comunidad." 

(p.10) 

las victorias de 
otras personas ya 

no son vistas como 
una amenaza, sino 
como un triunfo 

para toda un 
colectividad." 

(p.12) 

existen sujetos 
aparte unos de 
otros, sino una 

unión esencial." 
(p.20) 

"Las reflexsiones 
de la 

entrevistadahacen 
hincapié en que 

las y los 
practicantes han 

podido crear 
espacios en los 

que el estudiante 
no siente la 
rigidez, ni la 

presión de otros 
escenatios tales 

como los 
educativos, 

domindaos por 
una perspectiva 
donde hay una 
impocisión del 
adulto. En este     

"Puede 
evidenciarse que 

en repetidas 
ocasiones se 

planteó el tema de 
inclusión de las 
diferencias y la 
producción de 
estrategias para 
que el mismo 

estudiantado del 
colegio 

reconociera las 
herramientas que 
tiene para poder 
generar nuevas 

dinámicas de las 
cuales todos y 

todas hagan parte, 
sin importar su 

"Se hace 
evidente que el 
principal logro 
de los distintos 

equipos de 
practicantes ha 

sido la 
xconstrucción 
continua de 
comunidad, 
mediante las 

distintas 
acciones 

colectivas. Es 
decir que la 

labor ejecutada 
no se limitó a la 

atención de 
casos 

individuales y 

 "(…) se 

muestra un 
involucramiento 

de hombres 
jóvenes en 

programas de 
salud. 

Principalmente 
enfocados hacia 
la creación de 
relaciones más 

equitativas 
entre hombres y 

mujeres, por 
ejemplo se trata 

de generar 
consciencia en 

los barones 
sobre lo costoso 

que puede   
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punto cabe 
recordar a Maluf 
(2002), en tanto 
estos espacios 

ayudan a que las 
y los jévenes 

puedan descansar 
de la 

estigmatizcaión 
en la que viven 
inmersos ante 

una sociedad quie 
no los comprende 

y los ve como 
fcatores de 

riesgo." (p.27) 

subjetividad." 
(p.17) 

aislados, sino 
que se enfocó en 

la 
transformación 
de la sociedad, 

así fuera en 
pequeña escala." 

(p.29) 

resultar el hechi 
de tratar de 

vivir conforme 
a las exigencias 

de la 
masculinidad 
tradicional." 

(p.21) 

      

"Se postula 
entonces que es 

necesario que ellos 
y ellas mismas, los 

estudiantes del 
colegio, asuman 
esquemas más 

solidarios con el 
fin de que puedan 

consolidarse 
nuevas redes de 

apoyo qu 
epermitan generar 
nuevas formas de 
convivencia más 

inclusiva. Aquí, de 

"La necesidad 
de plantear 

metodologías 
que no se 

limiten a tener 
un alcance 
dentro del 

salónde clases, 
sino que tengan 
la capacidad de 
penetrar en las 

dinámicas 
extraescolares 

de las y los 
estudiantes." 

(p.29)     
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nuevo se resalta la 
importancia del 

reconocimiento a 
la diferencia, en 

tanto que la nueva 
comunidad que se 

consolide debe 
brindar acogida a 

todas las personas, 
sin importar su 
credo, su raza, 

etnia, preferencia 
sexual u otras 

diferencias." (p.17) 

      

"Se señala la 
importancia de 

abolir los distintos 
estereotipos 
referentes al 
género y la 
sexualidad, 

presentes en el 
imaginario 

colectivo, dado 
que son estos los 

que permiten 
quelas y los 
estudiantes 
expresen 

libremente su 
sensualidad y su 

cuerpo, y por ende       
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se sientan 
reprimidos y 

exluidos." (p.17-
18) 

      

"Otro asunto de 
ese texto al que se 

alude con 
constancia, es la 
importancia de 

fomentar 
intercambios 

culturales con el 
fin de que no sea 
una única cultura 
la queimponga su 

visión sobre el 
buen vivir, sino 

que sea una 
construcción en la 
que todos quepan. 

Lo cual es algo 
fundamental ya 

que al existir en l 
mundo tantos y tan 
variados contextps, 
no se pueden hacer       
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una impocisión 
cultural, sino que 
es necesario tener 

en cuenta las 
circusntancias de 
cada territorio." 

(p.21) 

      

"La intención 
primordial de estas 

actividades, era 
que los estudiantes 

reflexionaran y 
enlo posible 

removieran los 
estereotipos al 
respecto que 

abundan en las 
percepciones 

juevniles. Esto 
como una 

posibilidad de 
avanzar en pro de 

las libertades y 
derechos sexuales 
y reproductivos." 

(p.22)       
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"Haber indagado 
en los estereotipos 
sobre la sexualidad 

presentes en el 
imaginario 

colectibo de las y 
los jóvenes de 

Soacha, así como 
en sus 

problemáticas 
personales, sirvió 
para facilitar el 

objetivo propuesto 
de forma reiterada 

de producir una 
mayor inclusión de 

las expresiones 
diferentes. Lo 
anterior podría 

expresarse también 
como que entre 
más se indague 

sobre los estigmas 
sociales, más fácil 

va resultar 
removerlos." 

(p.24-25)       
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"En otra palabras, 
los alumnos de la 

Javeriana han 
podido convertirse 

en referentes de 
relación que logran 

cohesionar a la 
colectividad en 

medio de su 
diversidad." (p.27)       
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HE-12: Subjetividad 
Política: Memoria y 
Narrativa Infantil 
sobre el Conflicto 
Armado Colombiano 

"(…) 

hace 
referenci

a a la 
subjetivi

dad, 
desde 

los 
aportes 

de 
Foucalt, 

quien 
afirma 
que es 

una 
forma 

histórica 
"sujeta a 
discurso

s y 
prácticas 
que una 
sociedad 
establec

e." 
(p.10) 

"La 
matriz 

de 
interés 

público, 
relacion
ada con 

los 
fines 
del 

estado 
y los 

interese
s de los 
suejtos 

y 
grupos 
sociales

, 
teniend

o en 
cuenta 

la 
tensión 
entre 
los 

mismos
." 

(p.16-
17) 

"El 
acerca
miento 

a la 
compre
nsión 
de los 

niños y 
niñas 
como 

sujetos 
de 

historia 
y de su 
relación 
con la 
guerra 
vivida 

en 
Colomb

ia." 
(p.09) 

"La 
comple
jidad 

del ser 
human

o en 
tanto se 
de un 

reconoc
imiento 

del 
mismo 
que no 
reduzca 

su 
carcater
ización 
exclusi
vament
e a su 

caoacid
ad 

raciona
l, 

reconoc
iendo 
tambié
n como 
dimensi
ones d 

ela 
condici

" (…) c) 
del 

análisis 
de las 

transform
aciones 

de la vida 
privada 

(entendid
a ésta 

como la 
esfera de 

la 
intimidad, 
la familia, 

la 
sexualida

d, las 
relaciones 
afectivas) 

y de la 
vida 

pública 
(entendid
a como 
espacio 

de 
sociabilid

ad)." 
(p.25) 

"Se puede 
señalar la 
relación 

entre 
identidad 

colectiva y 
la creación 

de 
movimientos 
sociales y de 

liderazgo 
ejercidos por 
comunidades
, lo anterior, 
comprendien

do la 
dimensión 

política de la 
identidad, en 
donde esta 
se puede 
expresar 

bajo la idea 
de 

ciudadanía, 
reconciendo 
la existencia 

de un 
Estado- 
Nación." 

(p.15) 

"Mora, A.S. 
(2008) se 
remite a 

Foucalt, quine 
ha llamdo 

"paradoja de 
la 

subjetivación" 
al momento 
en el que la 

producción de 
subjetividades 

se va a 
posiblitar bajo 

el marco de 
las relaciones 
de poder. De 

este modo, "la 
agencia no se 
limita a una 
opocisión a 
las normas 
(frente a su 

acatamiento), 
sino que 
puede 

producirse al 
interior 

mismo de las 
normas: hay 

situaciones en 
que una 

"Los niños y niñas 
dan significado al 
conflicto armado y 

toman posición 
frente a este 
otorgándole 

sentido negativo, 
destructor, feo, que 

daña a las 
personas, actos 
realizados por 

gente mala." (p.39) 

"El conflicto 
armado en 
Colombia 

tiene parte en 
la 

configuración 
de 

indetidades, 
subjetividades 
políticas y de 

la cultura 
polìtica 

nacional, 
influenciando 

diversos 
relatos y 

narrativas 
alrededor de 

lo que ha sido 
la guerra, 

configurando 
diferentes 
formas de 

interacción y 
modificándola

s, dado los 
alcances que 
ha tenido la 
violencio en 

sus diferentes 
formas." 
(p.07) 
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ón 
humana 

su 
cuerpo 

de 
signific
aciones

, su 
historia

, sus 
memori
as, su 

inconsc
iente y 

su 
lenguaj
e. Esto 
surge 
como 

respues
ta a la 

necesid
ad de 

reivindi
car los 

contend
ios 

human
os que 

han 
sido 

exluido

norma 
posibiliya lo 
opuesto a lo 
que quiere 
construir." 

(p.20) 
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s o 
subvalo
rados 

durante 
la 

modern
idad y 

su 
raciona
lidad 

univers
al." 

(p.09) 
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"Una de 
las 

tensione
s con lo 
subjetiv
o, alude 

a su 
carácter 
subordin
ado a un 
determin

ado 
orden 
social, 
junto 

con su 
carácter 
agente 

que 
implica 
posibilid
ad de re-
crearlo. 

Lo 
anterior 

se 
relacion
a con la 
concepci

ón de 
sujeto 
como 

"El 
tercer 

domini
o es el 
moral-
conven
cional o 
de las 

relacion
es 

grupale
s, el 

cual se 
refiere 

al 
“conoci

miento 
que el 
individ

uo 
constru

ye a 
partir 
de las 

interacc
iones 
con el 
grupo 
social 
como 

sistema
s 

"Respe
cto a 

protago
nistas 

de tales 
accione

s, 5 
sujetos 
nombra

n 
específi
cament

e la 
guerrill
a y los 
guerrill
eros, y 

también 
al 

ejército, 
es decir 
ubican 
distinto

s 
actores 
de las 

violenci
as 

sociopo
líticas. 

La 
poblaci

"De 
esta 

manera 
se da 

pie a la 
posibili
dad de 
compre
nder el 
cuerpo 
como 

materia
l 

inteligi
ble, 

armoni
zando 

lo 
materal 
con lo 

simbóli
co, en 
donde 

la 
indisol
ubilida
d del 

vínculo 
entre 

materia 
y 

signific

"Se 
plantea lo 
personal 

como 
político, 
cuestiona

ndo el 
“...carácte
r natural 

de las 
relaciones 

en el 
ámbito 

íntimo de 
la familia 

y la 
sexualida

d, 
mostrand

o las 
relaciones 
de poder 

subyacent
es y su 
carácter 

de 
construcci
ón legal y 
cultural” 

(p.26) 

"La 
subjetividad 
política es 
entendida 
como una 

“construcció

n 
psicológica 
y social que 

posee un 
significado 
diferencial 
según la 

época y el 
tipo de 

sociedad en 
la que se 
vive, la 

intención 
política que 
posiciona al 
sujeto, sus 
conflictos y 
los niveles 

de 
aceptación o 
resistencia 

que generan 
sus 

proyectos 
sociales en 

cada 

" (…) también 
se da cuenta 
de procesos 

agenciamient
o que 

promueven y 
fortalecen la 
capacidad 
política del 

sujeto, 
permitiéndole 

influir en 
cambios 
sociales, 

culturales y 
políticos que 
pueden llegar 
a mejorar sus 
condiciones 

de vida." 
(p.71) 

"Dentro de las 
comprensiones 
referentes a la 
capacidad de 
agencia, las 

producciones de 
los niños y niñas se 

encuentran 
dirigidas mediante 
la emergencia de 
nuevas acciones a 
partir de fuerzas 
que operan en el 
adentro y en el 

afuera. La 
capacidad de leer y 

comprender 
críticamente las 
realidades, hace 

parte de una vista 
puesta en el afuera, 

en lo público- 
común-colectivo-
político,, una paz 
con otros y otras, 

complementándose 
con los horizontes 
de sentido, a partir 

de los cuales se 
contempla la 

posibilidad de vivir 
en paz y configurar 

"El cuerpo es 
tanto un 
producto 
como un 
producto 

cultural que 
habita un 
mundo 

simbólico 
conectado a 

otras 
dimensiones 

de 
experiencia, 

conectado a su 
propia 

localización 
espacial 
temporal 

generada por 
su actividad 

social." (p.11) 
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sujetado 
en 

contrapo
sición 
con la 

agencia, 
teniendo 

en 
cuenta 
que los 

dispositi
vos de 
poder 
estan 

implicad
os en la 
configur
ación de 

la 
realidad, 
la cual 

se 
determin

a por 
discurso

s y 
prácticas 
heteroge
neas, de 
manera 
que la 

constituc

lineales 
o 

configu
racione
s que 

relacion
an a un 
individ
uo con 
otros, 

delimit
ados 
por 

concept
os de 

domina
ncia, 

afiliaci
ón, 

liderazg
o y 

reglas 
compar

tidas 
por 

miembr
os del 
otro." 
(p.24) 

ón, la 
gente 

común 
y 

corrient
e, 

aparece 
siempre 
como 

víctima.
" (p.39) 

ación 
permite 
pensar 

un 
organis
mo que 
sedime

nta 
signific

ados 
sociales 
y a su 
vez es 
agente 

re-
credaor 

de 
ellos." 
(p.11) 

contexto” 

(p.15) 
experiencias 

basadas en el buen 
vivir en 

comunidad." (p.56) 



245 

 

ión de lo 
social en 

los 
sujetos 

se 
produce 
por las 

relacion
es 

histórica
s de 

poder." 
(p.12) 
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"El 
plano 

colectiv
o, 

ubicand
o allí los 
referente

s 
identitari
os de la 
nación, 
posibilit
ando la 
fomació

n de 
universo

s 
homogñ

eneos 
ligados a 
contenid

os y 
prñactic

as 
culturale

s;el 
plano 

político, 
el cual 

reconoce 
el papel 

del 

  

  

"Para 
hacer 

referen
cia a la 
libertad

, se 
parte 
de la 

reflexió
n frente 

a la 
resitenc

ia, la 
cual 
surge 
como 

contrap
ocisión 

al 
ejercici

o de 
poder." 
(p.12) 

"La tabla 
muestra 

los 
resultados 

de un 
acercamie
nto a las 

narrativas 
de los 

niños y 
niñas 

frente a 
las 

memorias 
del 

conflicto, 
no solo en 
Colombia 

sino 
también 
en sus 

hogares, 
institució

n 
educativa, 

barrio, 
entre 

otros. Se 
otorga a 
los niños 
y niñas la 
posibilida

"Para prada 
y Ruíz 

(2006) la 
igualdad se 
refiere a la 

subjetividad 
política, en 
donde esta 

se conforma 
mediante la 
equidad e 
inclusión 

reflejada en 
el ejercicio 

de los 
derechos." 

(p.17) 

"El tercer 
criterio hace 

referencia a la 
apertura y la 

clausura como 
referencia a lo 

público- 
privado 

respectivamen
te. Se 

demuestra 
aquello a lo 
que todos 

tienen acceso 
sin ningún 
obstáculo, 

frente a lo que 
es restringido 

según la 
disposición de 

otros. 
Rabotnikof 

(1998) 
relaciona este 
tercer criterio 

con una 
comprensión 
de lo público 
en donde al 

no ser 
propiedad 

específica de 

"Teniendo en 
cuenta que 

posicionarse en el 
mundo, es un 

acontecimiento 
político que 

implica actos 
relacionales, los 

niños y niñas 
argumentan su 

postura, de manera 
que se posicionan 

ante otros, con 
otros, para otros y 

a propósito de 
otros, enlazando 

formas de 
proyección,costum

bres, lenguaje y 
contenidos que 
conforman su 

identidad 
colectiva, los 

cuales dan como 
resultado el 
pensamiento 

positivo o negativo 
frente a la 

posibilidad de 
paz." (p.70) 

"Amigot 
(2008) aborda 

el espacio 
sibjetivo como 

efecto de 
procesos 

sociales de 
subjetivaciñon 

que 
configuran al 
sujero como 
sujetado a 
partir de 
prácticas 

sociales. El 
sujeto es en sí 

mismo un 
proceso 

semiótico-
material en 

tensión 
compleja, de 
manera que 

"puede 
crecreaerse y 
subertir en 

una dinámica 
donde la 
actividad 

significante 
opera a través 

de 
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estado 
como 

psibilita
dor de 

un 
destino 
nacional 
el cual 
se logra 
a partir 
de la 

obedienc
ia." 

(p.14) 

d de 
contar 

diferentes 
historias 

y 
compartir 
experienc

ias con 
sus 

compañer
os y 

compañer
as, 

relaciona
das con 

su 
contexto 

y 
experienc

ias 
personale.

" (p.63) 

nadie, se 
encuentra 
expuesto y 
abierto." 
(p.25) 

mecanismos 
racionales y 

no racionales, 
emocionales e 
intersubjetivos

." (p.13) 
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"Estos 
marcos 
sociales 

traen 
consigo 

los 
valores 

y 
principio

s que 
guían la 
visión 

de 
mundo 
que se 

tiene; lo 
que nos 
lleva a 

establec
er que la 
memoria 
colectiva 

se 
constitu
ye como 
fundame
ntal para 

poder 
recordar, 
entendie
ndo de 

esta 

    

"Se 
ubica la 
identid

ad 
como 

un 
concept
o que 
depen 

del 
nudo 

de 
relacio

nes 
interus
bketiva

s 
dentro 
de las 
que se 
desenv
uelve, 

reconoc
ienro 
"la 

inestabi
lidad 
de los 
planes 
de vida 
aín e el 
seno de 

"Bajo la 
idea de 

subjetivid
ad 

política 
como 

posibilida
d de un 

modo de 
actuar, ser 
y estar en 
sociedad, 

en la 
esfera 

pública-
política, 

se 
identifica 

en las 
narrativas 

de los 
niños y 
niñas la 

configura
ción 
como 

comunida
d de 

destino 
dentro de 
la idea de 
identidad 

"Se hace 
posible 
hacer 

referencia a 
lo público y 
su relacíon 

con lo 
político, 

teniendo en 
cuenta que 
en el plano 

de lo público 
está 

relacionado 
con las 

decisiones 
colectivas 

dentro de un 
plano de lo 
que plantea 

como 
solidaridad 

cívica e 
igualda, así 

como el 
lugar de 

participación
, 

delinberació
n, opinión 
colectiva y 

  

"Desde Prada y 
Ruiz (2006), el 

concepto de 
identidad es 

direccionado no 
sólo al plano 

individual, también 
al social y político 

(yo y nosotros). 
Los niños y niñas 

han ido 
configurando en la 
dimensión política 
de su subjetividad 

referentes 
identitarios ligados 

a las prácticas 
culturales de los 
contextos que les 
son cercanos, en 

los que transcurre 
su vida cotidiana, o 
desde información 
procedente de los 

medios de 
comunicación." 

(p.73) 

"Prada y Ruíz 
(2006), 

afirman el 
pensar la 

subjetividad 
pol´tica 

partiendo de 
una dimensión 

del ser 
humano visto 

desde su 
relación con 
los otros. Se 
parte de la 

idea de sujeto 
político, como 
agente social, 

que posee 
conciencia de 
su densidad 

histórica y se 
autocalifica 

como tomador 
de decisiones 
a futuro. al 

tiempo que es 
responsable de 
la dimensión 

política de sus 
acciones, 

teniendo en 
cuenta que no 
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manera 
los 

hechos y 
su 

compleji
dad." 
(p.18) 

una 
misma 
biografí
a, de la 
posibili
dad de 

ser 
respeta
do en 

las 
diefren
cias de 
color, 
credo, 
condici

ón 
sexual, 
sistema 

de 
creenci

as, 
opción 
sexual, 
otros." 
(p.14) 

colectiva. 
Muchas 
de las 

respuestas 
de los 

niños y 
niñas 
están 

relaciona
das con 
pensarse 

en un 
proyecto 
mancomu

nado, 
partiendo 

de 
intereses 

compartid
os 

referentes 
al cambio 

de 
actitudes 
y formas 
democráti

cas de 
soluciona

r los 
conflictos 
para así 
lograr la 

debate." 
(p.26) 

puede tener el 
control d elas 
consecuencias 

de las 
mismas." 

(p.13) 
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paz, junto 
con las 

acciones 
de grupo 
propuesta

s por 
ellos/as 

para tales 
logros." 
(p.64) 
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“La 
esperanz
a estriba 

en 
aquellos 
que se 

niegan a 
permitir 
que la 

opresión 
de la 

mente y 
del 

cuerpo 
se 

transfor
me en 

opresión 
del 

espíritu 
y que 

resisten 
a la 

grotesca 
identific
ación de 

la 
educació
n con los 
intereses 
económi
cos de la     

"Este 
carñact
er de lo 
propio 

y lo 
extraño 

en la 
identid
ad se 

da 
cuenta 
de la 

diversi
dad de 

culturas
, e 

donde 
cada 
una 

reclama 
legitimi

dad, 
derecho

s, 
tierras 
y se 

esfuerz
a para 

contrap
onerse 
a las 

práctica   

"Se 
manifiesta la 
necesidad de 
un proceso 

de 
“desatanizac

ión” del 
Estado, lo 

cual 
significa 
“volver a 

una 
concepción 
amplia, que 
incluye no 

solo el 
aspecto 

burocrático, 
sino su 

dimensión 
legal, su 

papel en el 
desarrollo 

económico y 
social, y su 
reubicación 

como 
referente 

simbólico” 

(p.26) 

  

  

"Las rutinas, 
comportamien
tos cotidianos 
y acciones de 
todos los seres 
humanos están 
ligadas a una 

serie de 
elementos 

relacionados 
al contexto en 

el que se 
desarrolló el 
ciclo vital de 
cada sujeto. 

Lo anterior da 
cuenta de una 

serie de 
supuestos de 
convivencia, 
valores éticos 
y morales que 
atraviesan por 
creencias que 
constituyen al 
sujeto como 
perteneciente 

a una 
determinada 

cultura y 
grupo social." 

(p.17) 
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clase 
dominan

te” 

(Prada y 
Ruíz 
2008, 

p.12).(p.
21) 

s 
hegemó
nicas." 
(p.15) 

  

"La 
vinculac
ión de 

nacimie
nto hace 
referenci
a a niños 
y niñas 

que 
nacieron 
dentro 
de los 
grupos 
alzados 

en 
armas, 

en     

"Las 
matrice

s 
anterior
mente 
desarro
lldas se 
relacio
nan con 

la 
búsque
da de la 
igualda
d y el 

reconoc
imiento 

de la   

"Por último 
Rabotnikof 

(2008) 
plantea el 

reconocimie
nto de la 

dimensión 
pública del 
Estado en 
donde este 

es 
reconocido 
como parte 
importante 

de la 
formación 

de identidad 

  

  

"Tal y como 
lo afirma Jelin 

(2002), el 
núcleo de 
cuaquie 

identidad 
individual o 
grupal está 
ligado a un 
sentido de 

pertenencia el 
cual es 

desarrollado a 
lo largo del 

tiempo y 
espacio." 
(p.18-19) 
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donde su 
forma de 
vida está 
directam

ente 
relacion
ada con 
el grupo 
armado 
al que 

nacieron 
pertenec
iendo, 
de esta 
manera 

sus 
experien
cias han 

sido 
desarroll

adas 
alrededo
r de este 
contexto
, siendo 

muy 
difícil 
que 

conozca
n o 

tengan 
acercami

diferen
cia, 

ejercici
os 

contrari
os a 

practica
s 

hegemó
nicas." 
(p.17) 

colectiva 
para los 

habitantes, 
en donde se 
conduzca al 
reconocimie

nto de un 
colectivo 

que se 
mantenga 
ante los 

conflictos y 
quebrantos 
sociales." 

(p.27)  
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ento a 
otro tipo 
de vida." 

(p.29) 

  

"Tenien
do en 
cuenta 

que 
los/as 

estudiant
es se 

encuentr
an en un 
rango de 

edad 
entre los 
11 y 12 
años, el 
conocim

iento 
social se 
identific

a 
entonces     

"La 
diferen
cia es 

concebi
da 

como 
expresi
ón de 

singula
ridad y 
exigenc

ia de 
respeto 
hacia 

formas 
de vida 

no 
excluye
ntes." 
(p.17)   

"Las 
representaci
ones gráficas 
del sujeto 2 
y las sujetos 

4, 5, y ,6, 
representan 
la escena de 
paz de forma 

grupal, lo 
cual implica 

que se 
significa 

como 
resultado de 

una 
movilización 

en 
comunidad, 
en relación 

  

  

"El tercer 
dominio es el 

moral-
convencional 

o de las 
relaciones 

grupales, el 
cual se refiere 

al 
“conocimiento 

que el 
individuo 

construye a 
partir de las 

interacciones 
con el grupo 
social como 

sistemas 
lineales o 

configuracion
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con la 
reproduc
ción de 
element

os 
dominan
tes en la 
sociedad
, lo que 

más 
adelante 
puede 

convertir
se en 

posibles 
prácticas 

de 
resistenc

ia en 
busca de 
transfor
macione

s para 
gozar de 
un buen 
vivir."( 
p.40) 

con el 
contexto y la 
sociedad en 

general." 
(p.55) 

es que 
relacionan a 
un individuo 

con otros, 
delimitados 

por conceptos 
de 

dominancia, 
afiliación, 
liderazgo y 

reglas 
compartidas 

por miembros 
del otro 

grupo." (p.23-
24) 
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"El 
conflicto 
represen
tado en 
escenas 

de 
maltrato 

a la 
mujer, 

se 
aborda 

desde la 
configur
ación de 

la 
identida

d de 
género 
en un 

contexto 
con 

prácticas 
culturale

s que 
dan 

lugar y 
significa
do a la 

diferenci
ación 

desigual 
entre el         

 "Los relatos 
de los niños 

y niñas 
frente a la 
posibilidad 
de paz en 
Colombia, 
demuestran 
la capacidad 
de ellos/as 

de proponer 
vías de 

transformaci
ón de la 
realidad, 

imaginando 
historias 

puestas en su 
contexto, en 
las cuales se 

proponen 
nuevas vías 
de solución 

de 
conflictos. 

De otra parte 
se proyectan 

intereses 
comunes 

partiendo de 
una 

identificació

  

  

"Las palabras 
de los niños y 

niñas dan 
cuenta de 
prácticas 
sociales y 

culturales que 
inevitablemen
te conforman 
su identidad. 

Permiten 
entender la 
subjetividad 

política 
situada en la 

matriz 
histórico-

cultural de la 
que se habló 
en el marco 

teórico, 
conformada 

por colectivos 
humanos con 

lenguaje, 
costumbres y 

formas de 
relación 

compartidas, 
directamente 
relacionadas 

con su 
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hombre, 
agresor 

y la 
mujer 

agredida
." (p.48) 

n social." 
(p.71) 

contexto y 
cotidianidad." 

(p.40) 

  

          

"La 
subjetividad 
política, se 
entiende 

como 
producción 
de sentido y 
condición de 
posibilidad 
de un modo 
de ser, estar 
y actuar en 
sociedad; 

asumir 
posición 

ante esta y 
hacer visible 
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el poder 
actuar 

(Martínez y 
Cubides, 
2012)." 
(p.75) 



259 

 

Ser Negro no es solo un color de piel: Identidades y saberes 
ancestrales de las negritudes en Bogotá- 

"(...) 
la 

utili
zaci
ón 
de 
los 

térm
inos 
afro
colo
mbi
ano, 
afro
desc
endi
ente 

o 
afro
, se 
utili
zan 
de 

man
era 
indi
stin
guid

a 
entr
e los 
mis

 
"N
o 
ob
sta
nte
, 

de 
ac
uer
do 
co
n 

Re
str
ep
o 

(20
13)
, la 
etn
iza
ció
n 
de 
las 
co
mu
nid
ad
es 
ne

"En 
este 
cas
o, 
el 
dis
pos
itiv
o 
de 

pod
er 
se 

legi
tim
a a 
tra
vés 
de 
los 
dis
cur
sos 
util
iza
dos 
por 
el 

Est
ado
, a 
par

" 
(…) 

la 
dife
renc
ia 

étni
ca 
es 

pro
duct
ora 
de 

sign
ifica
dos 
par
a 

las 
com
unid
ade
s, 

así 
com

o 
par
a la 
soci
eda
d." 

"Es 
dec
ir, 

que 
se 

pro
duc
en 
for
ma
s 

de 
res
iste
nci
a 

col
ecti
vas 
en 
co
mu
nid
ade

s 
con
tra 
la 

opr
esi
ón. 
Y a 

"A 
pes
ar 
del 
rec
on
oci
mi
ent
o 
en 
la 
ley 
70 
de 
19
93, 
en 
la 
cu
al 
el 

Est
ad
o 

col
om
bia
no 
rec
on
oc

"En 
esta 
med
ida, 
exis
ten 
mar
caci
one
s de 
dife
ren
cia 
com

o 
pro
ces
os 
de 

excl
usió
n, 

sim
ula
das 
baj
o la 
nat
ural
izac
ión 
de 

"D
e 

est
a 

for
ma
, se 
bu
sca 
igu
al
me
nte 
re 
co
nc
ept
ual
iza
r 
el 
he
ch
o 

del 
des
pla
za
mi
ent
o 
co

"(
…

) 
de
fin
ir 
la 
id
en
tid
ad 
co
m
o 
un 
pr
oc
es
o 
no 
est
áti
co
, 

qu
e 
se 
co
nfi
gu
ra, 
re

"As
í 
ta
mb
ién 
no 
tod
os 
los 
des
cen
die
nte
s 

de 
qui
ene
s 

fue
ron 
esc
lav
os 

neg
ros 
traí

dos 
de 
Á fr
ica 
se 
rec

 Yo 
cua
nd
o 

me 
vin
e 
de 
all
á, 
yo 
no 
sab
ía 
si 
ha
bía 
gen
te 

bla
nca
, en 
ese 
tie
mp
o, 
im
agí

nes
e, 
all
á 

"Y 
en 
ese 
se
nti
do, 
ca
da 
vez 
qu
e 
se 
us
an 
cie
rto 
tip
o 
de 
pal
ab
ras 
pa
ra 
de
scr
ibi
r 
al 
otr
o, 

sur

" 
(…

) 
se 
pr
od
uc
en 
co
mp
re
nsi
on
es 
ac
erc
a 
de 
los 
co
nte
xto
s 

his
tór
ico
s 

de 
las 
po
bla
cio

" 
(…

) 
dic
ho 
suj
eto 
nec
esit
a 
co
mp
ren
der 
la 

estr
uct
ura 
en 
la 

cua
l 

est
á 

inm
ers
o, 

ana
liza
ndo 
las 
rel
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mos 
mie
mbr
os y 
acto
res 

exóg
enos

, 
don
de 
se 

rom
pen 
los 

efect
os 

dign
ifica
ntes 
de 
los 
rótu
los 
imp
uest
os, 

disu
adie
ndo 
los 

múlt

gr
as 
no 
se 
co
nsi
der
ab
a 
añ

os 
atr
ás, 
pu
es 
ést
as 
se 
inc
or
po
ra
ba
n a 
la 
na
ció
n a 
pa
rtir 
de 
los 

tir 
de 
la 

des
ign
aci
ón 
de 
las 
pob
laci
one

s 
neg
ras 
co
mo 
afr
oco
lom
bia
nas
, en 
la 

cua
l 

Fo
uca
ult 
(20
10) 
con

(p.0
9) 

la 
vez
, se 
for
ma
n 

ide
nti
da
des 
de 
ma
ner
a 

def
ens
iva 
(en 
tér
mi
nos 
de 
ide
olo
gía
s e 
inst
itu
cio
nes 
do
mi

e 
qu
e 

las 
co
mu
nid
ad
es 
ne
gr
as 
se 
co
nst
itu
ye
n 
en 
un 
gr
up
o 

étn
ico
, se 
em
pie
za
n a 
da
r 

sign
os 
ide
ntit
ario

s 
con 
sign
ific
ado

s 
úni
cos 
e 

idé

ntic
os 

que 
no 
mut
an, 
sino 
que 
se 

clas
ific
an 
y 

fun
cio
nan 
com

mo 
el 
pr
od
uct
or 
de 
em
po
bre
ci
mi
ent
o y 
mi
ser
ia, 
sin
o 
qu
e 

ad
em
ás, 
bu
sca 
ent
rev
er 
las 
rel
aci

co
nfi
gu
ra 
y 
se 
co
nst
ru
ye 
fre
nt
e 
a 
un 
otr
o 

(H
all
, 

20
03
)." 
(p.
21
) 

on
oce
n 
co
mo 
afr
ode
sce
ndi
ent
es 
en 
los 
tér
mi
nos 
que 
dic
e la 
ON
U, 
en 
el 
Pa
cífi
co 
col
om
bia
no 
mu
cha 

eso 
no 
veí

a 
un
o 
na
die
.” 

(H
om
bre 
de 
55 
añ

os, 
Gu
api

. 
Ch
ocó

, 
lle
gó 
en 
19
77 
a 

Bo
got
á.). 
“C

ge
n 

int
er
pr
eta
cio
ne
s, 
de
scr
ipc
ion
es, 
de
sig
na
cio
ne
s 

sib
jeti
va
s 

ubi
ca
da
s 

en 
tie
mp
o y 

ne
s 

de
spl
az
ad
as, 
ten
ien
do 
en 
cu
ent
a 
el 
ma
rc
o 

cul
tur
al, 
se
ñal
an
do 
otr
os 
sa
be
res 
qu
e 

aci
one

s 
de 

pod
er 
a 

tra
vés 
de 
las 
cua
les 
los 
suj
eto
s se 
ide
ntif
ica
n o 
no, 
dep
end
ien
do 
de 

fact
ore
s 

con
text
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iples 
efect
os y 
prác
ticas 
de 
la 

disc
rimi
naci
ón 

raci
al 

que 
se 

sedi
men
tan 
y 

man
tien
en 

soci
alm
ente 
(Ber
ger 
y 

Luc
kma
nn, 
199

int
ere
ses 
del 
me
rca
do 
do
nd
e 
se 
ge
ner
an 
co
ndi
cio
nes 
de 
pr
od
uc
ció
n y 
des
arr
oll
o 

des
de 
los 
tie

cib
e 

que 
la 
ide
ntid
ad 
se 

con
for
ma 
de 
acu
erd
o a 
dis
pos
itiv
os 
est
abl
eci
dos 
y 

det
erm
ina
dos

, 
deb
ido 
a 

na
nte
s), 
des
est
abi
liza
nd
o 

jui
cio
s 

de 
val
ore
s e 
ide
nti
da
des 
ho
mo
gen
eiz
ant
es.
" 

(p.
30) 

pr
oc
eso
s 

de 
vis
ibil
iza
ció
n 
de 
suj
eto
s 

ide
ntif
ica
do
s 

ah
or
a 
co
mo 
afr
oc
olo
mb
ian
os, 
dis
tin

o 
pun
tos 
de 
ide
ntifi
caci
ón 
y 

adh
esió
n, 
los 
cua
les 
sur
gen 
deb
ido 
a su 
cap
aci
dad 
de 

excl
uir, 
omi
tir, 
o 

“de
jar 
por 

on
es 
de 
po
der 
(F
ou
ca
ult, 
20
10)

, 
así 
co
mo 
los 
sa
ber
es 
an
ces
tra
les
, 

ap
ort
ad
ore
s 

de 
lo 
qu

gen
te 
ha 
tac
ha
do 
el 

rec
uer
do 
de 
Á fr
ica 
o el 
hec
ho 
de 
que 
la 

gen
era
ció
n 
de 
bis
ab
uel
os 
fue
ran 
esc
lav

lar
o 
la 
de 
acá 
[La 
vio
len
cia
] 
es 

dist
int
a a 
la 
de 
all
á 

por
que 
es 

que 
por 
dec
ir 

alg
o 
aq
uí 
así 
co
mo 

es
pa
cio
, 

do
nd
e 

no 
ne
ces
ari
am
ent
e 
se 
co
rre
sp
on
de
n 

las 
pal
ab
ras

, 
co
n 

tot
ali
da
d 

em
pie
za
n a 
tej
er 
so
cie
da
d 
en 
la 
ciu
da
d." 
(p.
13
) 

ual
es, 
dis
cur
siv
os.
" 

(p. 
24) 
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3)." 
(p.0
9) 

mp
os 
de 
la 
col
oni
a 
ha
sta 
el 

día 
de 
ho
y, 
de
bid
o a 
la 
riq
uez
a 
au
ríf
era 
y 

am
bie
nta
l 

de 
la 
zo

que 
es 

por 
me
dio 
de 
la 
cre
aci
ón 
de 
la 
ide
ntid
ad, 
que 
se 

pro
duc
en 
me
can
ism
os 
de 

gob
ier
no 
del 
yo.
" 

gui
en
do 
rep
res
ent
aci
on
es 
de 
la 
ne
gri
da
d 
en 
Co
lo
mb
ia 
en 
su 
div
ers
ida
d 

cul
tur
al, 
sus 
for
ma

fuer
a”, 

tod
a 

ide
ntid
ad 
que 
esté 
al 

mar
gen 
de 

una 
defi
nici
ón 

esta
blec
ida 
(Ha
ll, 

199
6). 
Y 

com
o 

reit
era 
Der
rida 
(19

e 
Ca
ste
lls 
(19
99)

, 
de
no
mi
na 
ide
nti
da
des 
pr
oy
ect
o." 
(p.
13) 

os; 
las 
per
son
as 
olv
ida
ron 
su 
ori
gen 
de 
afri
can
o y 
el 
so

met
imi
ent
o 
de 
sus 
anc
est
ros 
a 
la 
esc
lav
itu
d. 

le 
est
oy 
co
me
nta
nd
o, 
si 
ust
ed 
aq
uí 
se 
va 
a 

mo
nta
r 

en 
un 
car
ro 
y 

ust
ed 
pis
a 
un
a 

per
son

de 
las 
ca
ra
cte
rís
tic
as 
dle 
suj
eto
. 

El 
col
or 
de 
pie
l y 
los 
ras
go
s 

fen
otí
pic
os 
sur
ge
n 
co
mo 
ma



263 

 

na 
del 
Pa
cífi
co 
(M
ott
a 

Go
nz
ále
z, 
20
05)
." 
(p. 
08) 

(p.
24) 

s 
de 
or
ga
niz
aci
ón 
y 

sus 
pr
áct
ica
s 

tra
dic
ion
ale
s 

en 
ar
mo
nía 
co
n 
la 
nat
ur
ale
za.
" 

(p.
08) 

81) 
cita
do 
en 

Hal
l 

(20
03) 
“(...

) la 
con
stit
uci
ón 
de 

una 
ide
ntid
ad 
sie
mpr
e se 
bas
a 
en 
la 

excl
usió

n 
de 
alg
o y 

Ad
em
ás 
mu
cho

s 
en 
el 
Ca
rib
e 

con
tin
ent
al 
ta
mp
oco 
se 
rec
on
oce
n 
co
mo 
neg
ros

, 
pue

s 
par
a el 

a 
por
que 
va 
de
ma
sia
do 
apr
eta
do 
y 

sob
re 
tod
o si 
un
o 
es 

neg
ro, 
ya 
el 

bla
nco 
va 
a 

trat
arl
o a 
un
o 

rc
ad
or
es 
de 
exl
usi
ón 
y 

dif
ere
nci
a, 
qu
e 
se 
nat
ur
ali
za
ció
n y 
so
n 
la 
ba
se 
de 
pr
oc
es
os 



264 

 

el 
esta
blec
imi
ent
o 
de 

una 
jera
rquí

a 
viol
ent
a 

entr
e 

los 
dos 
pol
os 
res
ulta
ntes

” 

(p.1
9)." 
(p.2
6) 

ojo 
ext
ran
jer
o, 
ser
ía 

obv
io 

que 
son 
neg
ros

, 
au
nq
ue 
se 

cue
stio
na 
a 

qui
ene
s 

cue
nta
n 

con 
pri
vile
gio

ma
l y 
ent
onc
es 

hay 
alg
un
a 

gen
te 

que 
no 
les 
gus
ta 

(...) 
la 
vio
len
cia 
de 
aq
uí 
es 
má

s 
que 
la 
del 
Ch
ocó

de 
ra
cio
ali
za
ció
n y 
dis
cri
mi
na
ció
n 
en 
sus 
nu
ev
os 
co
nte
xto
s." 
(p. 
63
-

64
) 
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s 
en 
tér
mi
nos 
de 
cla
se 
soc
ial 
y 
de 
cap
ital 
esc
ola
r y 
pol
ític
o y 
de 
for
ma 
ses
ga
da 
se 

con
sid
era
n 

afr

.” 

(H
om
bre 
50 
añ

os, 
Alt
o 

Qu
ibd
ó, 
Ch
ocó

) 
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ode
sce
ndi
ent
es 
y 

ha
bla
n 
en 
no
mb
re 
de 
tod
os 
“lo

s 
afr
ode
sce
ndi
ent
es” 

(Re
str
epo

, 
s.f.
)." 
(p.
59) 
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"Igu
alm
ente
, los 
sign
ifica
dos 
son 
cont
extu
ales 

y 
obje
to 
de 

tensi
ones 

y 
amb
igüe
dad
es 

dent
ro 
de 
los 
mar
cos 
de 
la 

difer
enci

"A
de
má

s, 
des
de 
la 

per
spe
cti
va 
psi
col
ógi
ca, 
res
ult
a 

per
tin
ent
e 

ten
er 
co
mp
ren
sio
nes 
hol
ísti
cas 

"La 
mo
der
nid
ad 
bus
ca 
cre
ar 
un 
ord
en 
a 

tra
vés 
de 
uni
dad
es 
fun
da
me
nta
das 
de 
con
oci
mie
nto 
mut
uo 
en 

"Lo 
que 
impl
ica 
ente
nde
r la 
etni
zaci
ón 

com
o un 
pro
ceso 
hete
rog
éne
o 

don
de 

radi
ca 
la 
for
mac
ión 
de 
un 

suje
to 

polí
tico 

"E
n 

cua
nto 
a 

las 
rel
aci
one

s 
soc
ial
es, 
ést
as 
se 

bas
an 
en 
la 

soli
dar
ida
d 

col
ecti
va, 
el 
co
mp
rad
azg

"El 
ter
cer 
as
pe
cto 
ide
ntit
ari
o 
ab
or
da
do 
po
r 

Ca
ste
lls 
(19
99)
, se 
lla
ma 
ide
nti
da
d 
pr
oy
ect
o,   

" 
(...
) a 
lo 
lar
go 
de 
la 
his
tor
ia 
tod
o 
po
der 
he
ge
mó

nic
o 
se 
ha 
ac
om
pa
ña
do 
del 
co
ntr
a 
po

"P
or 
co
nsi
gu
ie
nt
e, 
a 
lo 
lar
go 
de 
est
e 

ap
art
ad
o, 
la 
id
en
tid
ad 
se 
de
fin
irá 
co
m
o 
un

"E
n el 
pro
ces
o 
de 
des
pla
za

mie
nto 
for
zad
o 
co
mo 
con
sec
uen
cia 
de 
la 
vio
len
cia 
y 

del 
con
flic
to 
ar
ma     

"E
s 

po
r 

est
o 
qu
e 
se 
ha
ce 
ne
ces
ari
a 

est
a 

me
tod
olo
gía 
pa
ra 
ent
en
de
r 
el 
ent
or
no 
so

"D
e 

est
a 

ma
ner
a, 
la 
ide
ntif
ica
ció
n 
es 

imp
res
cin
dib
le 

par
a 

los 
ind
ivid
uos

, 
que 
en 
sus 
pro
ces
os 
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a 
cult
ural 
en 
la 

que 
la 

etniz
ació
n de 
esta

s 
com
unid
ades 
es 

resu
ltad
o de 
prác
ticas 

y 
narr
ativ
as 

cont
radi
ctori
as, 

cont
enie
ndo 

de 
la 

soc
ied
ad 
y 

los 
suj
eto
s 

qu
e 
la 
co
nfo
rm
an, 
po
r 

cu
ant
o 
es 
ne
ces
ari
o 

inv
est
iga
r 

ac

las 
que 
el 

Est
ado 
legi
tim
a 

for
ma
s 

de 
dife
ren
cia
ció
n e 
ide
ntif
ica
ció
n, 

que 
imp
lica
n 

par
a el 
suj
eto 
ent
rar 

y 
una

s 
subj
etivi
dad
es 

con
stru
idas

, 
don
de 
hay 
polí
tica
s de 
verd
ad 

inve
stid
as 
en 
prá

ctic
as 

espe
cífic
as 
par
a 

cad

o o 
co
ma
dra
zgo

, 
do
nde 
los 
pac
tos 
soc
ial
es 
se 

exp
res
an 
a 

tra
vés 
de 
mi
ng
as, 
ca
mb
ios 
de 
ma
no, 
rep

qu
e 
es 
cu
an
do 
act
ore
s 

soc
ial
es 
ba
sa
do
s 

en 
los 
ma
ter
ial
es 
cul
tur
ale
s 

qu
e 

dis
po
ne
n, 

der
, y 
en 
est
a 

me
did
a, 
las 
co
mu
nid
ad
es 
ne
gr
as, 
ha
n 
sa
bid
o 

fus
ion
ar 
el 
de
ca
nta
do 
an
ces

a 
ca
te
go
ría 
qu
e 
al 
ro
m
pe
r 

co
n 
su 
co
nd
ici
ón 
“e
se
nc
ial
ist
a”

, 
se 
m
od
ifi
ca 
en 

do 
que 
ha 
vivi
do 
nue
str
o 

paí

s 
por 
déc
ad
as, 
enc
ont
ra
mo
s 

que 
en 
las 
nar
rati
vas 
de 
los 
suj
eto
s 

de 
est

cia
l y 
ec
on
óm
ico 
así 
co
mo 
las 
pol
ític
as, 
los 
pr
og
ra
ma
s, 

los 
ser
vic
ios 
y 

las 
ley
es 
qu
e 

inc
urr
en 

de 
sub
jeti
vac
ión

, 
enc
uen
tra
n 

pro
ces
os 
de 
ide
ntif
ica
ció
n o 
dife
ren
cia
ció
n 
en 
ord
en 
de 
per
ten
ece
r a 
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múlt
iples 
age
ntes, 
com

o 
pobl
ador

es 
loca
les, 

orga
niza
cion
es 

étni
cas, 
loca
les, 
naci
onal
es y 
regi
onal
es, 
ON
G ́s, 
igles
ias 
entr

e 
muc

erc
a 
de 
est
as 
po
bla
cio
nes 
afr
od
esc
en
die
nte
s y 
su 
his
tor
ia 
en 
el 

paí

s, 
do
nd
e 

est
os 
ma
rco
s 

en 
cris
is 
de 
per
ten
enc
ia 
y/o 
gen
era
r 

esf
uer
zos 
con
sta
nte
s 

por 
cor
res
pon
der 
a 

los 
mo
del
os 

imp
ues
tos 

a 
suje
to 

(Res
trep
o, 

201
3)." 
(p.0
9) 

arti
ció
n 
de 
cos
ech
as, 
caz
a, 

pes
ca, 
uso 
de 
tier
ras

, 
mi
nas 
y 

bos
que
s. 
En 
est
e 

sen
tid
o, 
el 

ord
ena
mie

red
efi
ne
n 
su 
po
sic
ión 
en 
la 

soc
ied
ad 
y 
al 
ha
cer
lo 
bu
sca
n 
la 
tra
nsf
or
ma
ció
n 
de 
tod
a 
la 

tra
l 

afr
ica
no 
jun
to 
co
n 
el 
col
om
bia
no, 
cre
an
do 
red
es 
de 
ap
ro
pia
ció
n 

del 
sa
ber 
a 

tra
vés 
de 

m
ar
co
s 

his
tór
ic
os, 
so
ci
al
es- 
co
nt
ext
ua
les
, 

así 
co
m
o 
pr
oc
es
os 
de 
su
bj
eti
va
ci

a 
inv
esti
gac
ión 
se 
evi
den
cia 
un 
sile
nci
o 

par
aliz
ant
e 

que 
cub
ría 
el 

esp
aci
o, 
un
a 

mir
ad
a 

baj
a, 

nos

so
br
e 

un 
as
pe
cto 
de 
nu
est
ras 
vid
as 
y 
se 
vin
cul
an 
a 

los 
de
má

s."  
(p.
16
) 

un 
“n

oso
tro
s” 

o a 
un 
“ot

ros
” y 

en 
esa 
me
did
a, 

sen
tirs
e 

par
te o 
no, 
de 

una 
co
mu
nid
ad, 
cad
a 

vez 
má

s 
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hos 
otro

s 
acto
res, 
don
de 
se 

reco
gen 
dive
rsid
ades 
de 

voce
s 

que 
no 

nece
sari
ame
nte 

prod
ucen 
un 

disc
urso 
hom
ogé

neo 
con 
resp

po
drí

an 
pre
sen
tar 
ant
ece
de
nte
s 

pa
ra 
ase
nta
r 

las 
ba
ses 
de 
un
a 

pol
ític
a 
pú

bli
ca 
qu
e 
en 
vez 

ent
re 
la 

rea
lida

d 
est
abl
eci
da 
por 
la 

ima
gen 
y la 
sem
eja
nza 
de 
la 
ide
a." 
(p.
28) 

nto 
soc
ial 
del 
ter
rito
rio 
se 

hac
e a 
tra
vés 
de 
las 
red
es 

par
ent
ale
s y 
la 
fa
mil
ia 
ext
ens
a, 
en 
los 
cua
les 
pre

est
ruc
tur
a 

soc
ial 
pr
od
uci
en
do 
otr
os 
sen
tid
os 
fre
nte 
a 
su 
ex
per
ien
cia
, 

cre
an
do 
pr
oy
ect
os 

la 
mí

sti
ca 
y 

las 
for
ma
s 
sa
gr
ad
as 
de 
int
erp
ret
ar 
el 
mu
nd
o 

(Fr
ied
em
an
n, 
20
00
a), 
do
nd

ón 
de 
id
en
tid
ad
es, 
cr
ea
nd
o 

sig
nif
ic
ad
os 
a 
ni
vel 
in
di
vi
du
al 
y 
so
ci
al.
" 

(p.
21
-

tál
gic
a, 
al 
rec
ord
ar 
el 

éxo
do 
de 
sus 
tier
ras
; 

en 
las 
cua
les 
se 

pro
duc
en 
ide
as 
y 

pro
ces
os 
de 
sub
jeti

dil
uid
a 

por 
la 
mo
der
nid
ad 
(Ba
um
an, 
200
3)" 
. 

(p.
28) 
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ecto 
al 

sign
ifica
do 
de 
lo 

afro
desc
endi
ente
." 

(p.0
9) 

de 
red
uci
r y 
est
ig
ma
tiz
ar 
a 

tra
vés 
de 
las 
pal
ab
ras

, 
co
mp
ren
die
nd
o y 
cre
an
do 
me
ca
nis
mo
s 

do
mi
na
n 

los 
val
ore
s 

co
mu
nit
ari
os. 
Es 
por 
est
a 

raz
ón 
que 
la 
cul
tur
a 

afr
op
ací

fic
o 
ha 
con
str

de 
vid
a 

dif
ere
nte
s 

qui
zá 
ba
sa
do
s 

en 
ide
nti
da
des 
res
ist
ent
es, 
op
ri
mi
da
s, 

per
o 
qu
e 

tie

e 
la 
or
ali
da
d y 
la 

cos
mo
vis
ión 
bu
sca
n 
co
mb
ina
r 

ma
ter
ia 
y 
en
erg
ía 
(K
as
an
da 
Lu
me
mb

22
) 

vac
ión 
de 
ide
nti
da
d 

fre
nte 
a 
lo 

que 
se 
per
dió 
en 
la 
lle
ga
da 
a 
la 

urb
e 

bo
got
an
a, 
do
nde 
no 
sol
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de 
ac
ció
n 

dif
ere
nte
s, 
vis
ibil
iza
nd
o 
la 
dis
cri
mi
na
ció
n y 
los 
dis
po
siti
vos 
de 
reg
ula
ció
n y 
co
ntr

uid
o 

sus 
pro
pio
s 

ref
ere
nte
s 

cul
tur
ale
s, 

ela
bor
an
do 
ma
ner
as 
de 
ver 
y 

pen
sar 
su 
esp
aci
o y 
mu
nd

ne
n 
pr
oy
ect
os 
de 
ide
nti
da
d 
en 
ex
pa
nsi
ón 
y 

tra
nsf
or
ma
ció
n 
de 
la 

soc
ied
ad.
" 

(p.
30) 

u, 
20
02) 
a 
pa
rtir 
de 
los 
rit
ual
es 
o 
el 

diá
log
o 
co
n 

los 
ant
ep
as
ad
os 
a 

tra
vés 
del 
cu
erp
o, 
el 

am
ent
e 
se 
fra
ctu
ran 
las 
rel
aci
one

s 
con 
el 
ter
rito
rio 
geo
grá
fic
o, 
sin
o 
ta
mb
ién 
las 
rel
aci
one

s 
sig
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ol 
de 
la 
ide
nti
da
d 
(F
ou
ca
ult, 
20
10)
." 
(p.
14) 

o, 
arti
cul
ad
o a 
sus 
con
text
os 
par
tic
ula
res 
(M
ott
a 

Go
nzá

lez, 
20
05)
." 
(p.
41) 

bai
le, 
la 
mú

sic
a, 
la 
pal
ab
ra 
co
nta
da 
o 
ca
nta
da 
(M
ott
a 

Go
nz
ále
z, 
20
05)
." 
(p.
10) 

nifi
cat
iva
s 

con 
la 
fa
mil
ia, 
vec
ino
s y 
con 
la 

mis
ma 
nat
ura
lez
a." 
(p.
60-
61) 
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"En 
el 

mar
co 
del 

desp
laza
mie
nto 
forz
ado 
inter
no 
que 
ha 

sufri
do 
la 

negr
itud 
en 
Col
omb
ia, 
se 

repr
odu
cen 
las 
lógi
cas 
raci

"L
as 
cat
eg
orí

as 
de 
mi
gr
aci
ón 
y 

des
pla
za
mi
ent
o, 
so
n 
co
nst
rui
da
s 

soc
ial
me
nte 
y 

est
án 

Cas
tell
s 

(19
99) 
des
tac
a la 
imp
ort
anc
ia 
de 
ent
end
er 

por 
qui
én 
y 

par
a 

qué 
se 

con
stru
yen 
cier
to 

tipo 
de 
ide

"En 
con
secu
enci
a, la 
mús
ica 
o 

los 
sab
eres 
anc
estr
ales 
en 
gen
eral

, 
pres
enta

n 
for
mas 
de 

resi
stir, 
bas
ánd
ose 
en 

prin
cipi

Ad
em
ás, 
en 
la 
mú

sic
a 
se 

vivi
fic
a 
la 
ide
nti
da
d 
co
mo 
cue
stió
n 

ritu
al 
de 
mo
do 
que 
se 
des
cri
be 

"E
s 

po
r 

est
o 
qu
e 
ca
be 
res
alt
ar 
el 

sur
gi
mi
ent
o 
de 
la 
Le
y 

70 
del 
27 
de 
ag
ost
o 
de 
19   

"E
mp
lea
nd
o 
po
r 

me
dio 
de 
los 
sa
ber
es 
an
ces
tra
les
, 

for
ma
s 

de 
so
bre
viv
ir 
a 
la 
ciu
da
d 

" 
(...
) 
se 
re
co
no
ce 
qu
e 
la 
id
en
tid
ad 
no 
pu
ed
e 
co
m
pr
en
de
rs
e 

sin 
ha
ce
r 
el 
co       

"(..
.) 

las 
rel
aci
on
es 
e 

ide
nti
fic
aci
on
es 
co
n 
el 
ter
rit
ori
o 
de
ntr
o 

del 
ma
rc
o 

del 
de
spl
az

"Se 
con
stit
uye
n 
en 
ide
nti
dad
es 

que 
cob
ran 
sen
tid
o 

pro
duc
to 
de 
las 
ten
sio
nes 
ent
re 
lo 
loc
al y 
lo 
glo
bal
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stas 
y de 
mar
gina
lizac
ión 
de 

esta 
pobl
ació

n 
don
de 
se 

frag
men
tan 
vive
ncia

s, 
prác
ticas 

y 
sign
ifica
dos 
en 

rela
ción 
con 
el 

terri

mo
lde
ad
as 
baj
o 
un 
ma
rco 
pol
ític
o-
jur
ídi
co 
esp
ecí

fic
o, 
do
nd
e 
se 
pre
ten
de
n 
ag
ru
pa
r 

suj

ntid
ade
s, y 
baj
o 

qué 
sup
ues
tos 
polí
tico
s se 
ma
ntie
nen
." 
(p.
28) 

os 
opu
esto
s a 
la 

soci
eda
d 

heg
emó

nica
, 

dive
rge
ntes 

a 
los 
imp
uest
os 
por 
las 

insti
tuci
one
s de 
la 

soci
eda
d, 

dese
stab

un 
pat
rón 
de 
rel
aci
one

s 
en 
las 
cua
les 
lo 
ide
ntit
ari
o 
se 
lig
a a 
lo 
cul
tur
al 
de 
tal 
for
ma 
que 
se 
def
ine 

93 
o 

ley 
de 
las 
co
mu
nid
ad
es 
ne
gr
as 
co
mo 
un 
log
ro 
del 
mo
vi
mi
ent
o 
or
ga
niz
ati
vo 
afr
oc
olo

así 
co
mo 
un 
inv
alu
abl
e 

ap
ort
e 

no 
sól
o 
en 
co
ndi
cio
nes 
de 
mi
ser
ia, 
sin
o 
ta
mb
ién 
ap
ort
an
do 

ntr
ast
e 
co
n 

otr
o 
su
pu
est
o, 
est
at
us, 
id
ea
. 

Es 
po
r 

est
o 
qu
e 
de 
ac
ue
rd
o 
co
n 

los 

am
ien
to 
for
za
do, 
da
nd
o 

pie 
a 
un
a 
co
nc
ep
ció
n 
de 
ide
nti
da
d 
de
ntr
o 

del 
esc
en
ari
o 
es

, 
enc
ont
rad
as 
en 
con
sta
nte 
am
big
üed
ad 
dia
léct
ica
; 

ent
re 
lo 
tra
dici
ona
l y 
lo 
inn
ova
dor

, 
ent
re 
la 
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tori
o 

(Bel
lo, 
200
4)." 
(p.1
0) 

eto
s 

qu
e 

ha
n 

viv
ido 
des
pla
za
mi
ent
os 
ter
rit
ori
ale
s 

de
bid
o a 
dis
tint
as 
raz
on
es 
soc
ial
es, 
pol

iliza
ndo 
los 

juici
os 
de 

valo
res 
e 

iden
tida
des 
hom
oge
neiz
ante
s a 
trav
és 
de 
lo 

que 
Cas
tells 
(19
99) 
den
omi
na 

iden
tida
des 

un 
esp
aci
o 

sin 
lím
ites

, 
den
tro 
de 
lo 
em
oci
on
al, 
do
nde 
la 
for
ma 
cul
tur
al 
má

s 
apt
a 

“p

ara 
cru
zar 

mb
ian
o 
de 
ba
se 
po
pul
ar 
y 
ca
mp
esi
na, 
en 
do
nd
e 
el 

Est
ad
o 

col
om
bia
no 
rec
on
oc
e a 
est
a 

al 
pat
ri

mo
nio 
in
ma
ter
ial 
cul
tur
al 
y 
la 
rec
on
str
uc
ci´
on 
del 
teji
do 
soc
ial 
rel
aci
on
al.
" 

(p.

pl
an
te
a
mi
en
tos 
de 
H
all 
(2
00
3), 
no 
pu
ed
e 
pe
ns
ar
se 
la 
id
en
tid
ad 
sin 
la 
dif
er
en
ci

pa
cio 
te
mp
or
al, 
en 
el 
cu
al 
los 
suj
eto
s 

de
po
sit
an 
sus 
viv
en
cia
s, 
pr
áct
ica
s y 
sig
nif
ica
cio
ne

ide
nti
dad 
de 
la 

inst
ituc
ion
aliz
aci
ón 
y la 
aut
orr
efle
xiv
a." 
(p.
28)  
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ític
as 
y/o 
ec
on
óm
ica
s 

qu
e 
pr
od
uc
en 
est
os 
trá

nsi
tos 
na
cio
nal
es 
o 

int
ern
aci
on
ale
s." 
(p.
45) 

resi
sten
cia.

" 
(p.1
1) 

fro
nte
ras
” 

(Fr
ith, 
20
03, 
p. 
21
3) 
no 
hac
e 

dist
inc
ion
es 
de 
sex
o, 

raz
a, 
etn
ia, 
cla
se 
o 

lug
ar, 
pu
bs, 

po
bla
ció
n 
co
mo 
un
a 
co
mu
nid
ad 
étn
ica 
y 

les 
co
nc
ed
e 

der
ec
ho
s 

co
nst
itu
cio
nal
es 
en 
ma

10-
11) 

a, 
te
ni
en
do 
en 
cu
en
ta 
qu
e 
so
n 
do
s 

ca
ra
s 

de 
la 
mi
sm
a 
m
on
ed
a 
y 

do
nd
e 
di

s 
ter
rit
ori
ale
s, 
pa
ra 
así 
co
mp
re
nd
er 
los 
pr
oc
es
os 
de 
su
bje
tiv
aci
ón 
qu
e 
se 
en
ca
rn
an 
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sal
as, 
tra
nsp
ort
e, 
dis
cot
eca
s, 

sin
o 
en 
ca
mb
io 
tie
ne 
la 

cap
aci
da
d 
de 
tra
spa
sar 
nue
str
a 

ind
ivi

ter
ia 
de 
ed
uc
aci
ón, 
pr
ote
cci
ón 
de 
la 
ide
nti
da
d 

cul
tur
al 
y 

des
arr
oll
o 
pr
opi
o, 
ten
ien
do 
en 

ch
o 
co
nc
ep
to 
de 
id
en
tid
ad 
ab
ar
ca 
un
a 
co
nst
ru
cci
ón 
m
ult
ifa
ct
ori
al 
qu
e 
co
nst
itu

en 
los 
mi
sm
os. 
(p.
22
) 
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du
ali
da
d y 
uni
fic
arn
os 
en 
un
a 

viv
enc
ia 
co
mú

n. 
(p.
44) 

cu
ent
a 
la 
im
po
rta
nci
a 
de 
su 
an
ces
tra
lid
ad 
y 

alt
eri
da
d 
pa
ra 
des
arr
oll
ar 
los 
der
ec
ho
s 

ye 
un 
m
ar
co 
de 
re
co
no
ci
mi
en
to 
en 
los 
suj
et
os 
ac
er
ca 
de 
sí 
mi
sm
os 
y 
de 
su 
en
tor
no 
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ter
rit
ori
ale
s, 

am
bie
nta
les
, 

pol
ític
os, 
ec
on
óm
ico
s, 

soc
ial
es 
y 

cul
tur
ale
s 

de 
las 
co
mu
nid
ad

qu
e 

los 
en
m
ar
ca 
en 
co
nd
ici
on
es 
ex
cl
uy
en
tes 
de 
“o

tro
s” 

(H
all
, 

20
03
)." 
(p.
25
) 
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es 
ne
gr
as 
(R
est
rep
o, 
20
13)
." 
(p.
54) 
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"En 
el 

mar
co 
del 

desp
laza
mie
nto 
forz
ado 
inter
no 
que 
ha 

sufri
do 
la 

negr
itud 
en 
Col
omb
ia, 
se 

repr
odu
cen 
las 
lógi
cas 
raci   

"(...
) es 
imp
ort
ant
e 

dife
ren
cia
r 

las 
ide
ntid
ade

s 
con
stru
ida
s 

con 
fine

s 
est
atal
es 
o 

ma
nte
nid
as 
por 
el 

"Igu
alm
ente
, en 
la 

inve
stig
ació
n se 
enti
end
e la 
com
bina
ción 
de 

iden
tida
des 
com

o 
una 
sum

a 
que 
pro
duc
e 

exp
erie
ncia

s 

"P
or 
tan
to, 
deb
ido 
a 

las 
con
sid
era
cio
nes 
y 

acc
ion
es 
est
ata
les 
que 
est
ab
an 
des
con
oci
end
o 
la 

pre
sen

" 
(...
)se 
des
cri
be 
la 
co
nfl
ue
nci
a 
en 
las 
luc
ha
s 

pol
ític
as, 
ec
on
óm
ica
s y 
soc
ial
es 
art
icu
lad
as 

  

"M
ien
tra
s 

qu
e 
en 
la 
co
mp
ren
sió
n 
de 
la 
cat
eg
orí

a 
afr
od
esc
en
die
nte
, 

su
po
ne
mo
s 

un 

"E
n 

est
a 

me
di
da
, 

es 
im
po
rta
nt
e 
re
co
no
ce
r 

qu
e 
la 
co
sm
ov
isi
ón 
qu
e 
el 
suj
et

      

"E
n 

pri
me
r 

lug
ar, 
pa
ra 
Ha
ll 
(2
00
3) 
la 
ide
nti
da
d 
se 
rec
on
oc
e 
co
mo 
un 
pr
oc
es
o 
no   
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stas 
y de 
mar
gina
lizac
ión 
de 

esta 
pobl
ació

n 
don
de 
se 

frag
men
tan 
vive
ncia

s, 
prác
ticas 

y 
sign
ifica
dos 
en 

rela
ción 
con 
el 

terri

Est
ado 
(ide
ntid
ade

s 
inst
ituc
ion
aliz
ada
s), 
y 

por 
el 
otr
o 

lad
o, 
las 
ide
ntid
ade

s 
que 
se 

con
stru
yen 
baj
o la 
ide

sust
anti
vam
ente 
dife
rent
es, 
es 
así 
com
o se 
desc
ubr
en 

dife
renc
ias 
y 

simi
litu
des 
sign
ifica
tiva

s 
par
a 

pod
er 

sobr
epa
sar 

cia 
de 
po
bla
cio
nes 
ind
íge
nas 
en 
la 

reg
ión 
del 
Pa
cífi
co 
col
om
bia
no 
y 

ade
má

s 
est
ab
an 
exp
lot
an
do 

des
de 
las 
fig
ur
as 
del 
ciu
da
da
no, 
del 
pu
ebl
o o 
de 
la 
cla
se 
soc
ial, 
ge
ner
an
do 
la 
vis
ibil
iza
ció
n 
de 

pr
oc
eso 
co
nst
itui
do 
baj
o 
un
a 

diá
sp
or
a 

afr
ica
na, 
de
bid
o a 
qu
e 
la 
hu
ma
nid
ad 
en 
su 
tot
ali

o 
tie
ne 
de
l 

gé
ne
ro 
es 
un
a 
pa
rte 
est
ru
ct
ur
an
te 
y 
m
ol
de
ad
or
a 
de 
su 
id
en
tid
ad

est
áti
co, 
ca
mb
ian
te, 
do
nd
e 
se 
cre
an 
na
rra
tiv
as 
de 
sig
nif
ica
do 
co
n 
el 
otr
o y 
su 
co
nte
xto 
me
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tori
o 

(Bel
lo, 
200
4)." 
(p.1
0) 

a 
de 
tra
nsf
or
ma
ció
n 

soc
ial 
(ide
ntid
ade

s 
resi
ste
nci
a y 
pro
yec
to).
" 

(p.
29) 

dich
as 

disc
rimi
naci
one
s y 
con
stitu

ir 
las 
con
dici
one

s 
nec
esar
ias 
par
a 

que 
los 
suje
tos 
acc
eda
n a 
los 

dere
cho

s 
hum

los 
rec
urs
os 
for
est
ale
s y 
mi
ner
os 
de 
ter
rito
rio
s 

pro
pio
s 

del 
ca
mp
esi
na
do 
neg
ro, 
nac
e 

un
a 

ali

lo 
afr
oc
olo
mb
ian
o 
en 
la 
Co
nst
itu
ció
n 

Po
líti
ca 
de 
19
91 
(W
als
h 
et 

al., 
20
05)

. 
En 
la 
cu
al 

da
d 
na
ce 
en 
Á fr
ica
, 

sie
nd
o 

tod
os 
des
ce
ndi
ent
es 
de 
allí 
(R
est
rep
o, 
20
13)
." 
(p.
33) 

, 
la 
ci
al 
po
ste
rio
rm
en
te 
se
ra 
un 
eje 
tra
ns
ve
rs
al 
a 
la 
ho
ra 
de 
rel
ac
io
na
rs
e 
co
n 

dia
nte 
rec
on
str
uc
cio
ne
s 

his
tór
ica
s. 

De 
igu
al 
ma
ne
ra 
Ec
he
ver
ri 
(2
01
0) 
en
cu
ent
ra 
do
s 
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ano
s" 

(p.1
6) 

anz
a 

ent
re 
est
as 
dos 
po
bla
cio
nes 
que 
a 

tra
vés 
de 
sus 
rep
res
ent
aci
one

s 
ges
tan
tes 
de 
nar
rati
vas 
y 

est

se 
ga
ra
nti
z 

ap
or 
pri
me
ra 
vez 
los 
De
rec
ho
s 

Fu
nd
am
ent
ale
s 

de 
la 
po
bla
ci'
on 
afr
oc
ol
mb

su 
pr
op
io 
cu
er
po 
y 
co
n 

los 
de
m
ás 
suj
et
os.
" 

(p.
31
-

32
) 

ma
ne
ras 
de 
co
nc
ept
ual
iza
r 
la 
ide
nti
da
d. 
Un
a 
de 
ell
as, 
pa
rte 
de
sd
e 

un
a 
po
stu
ra 
ese
nci
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rat
egi
as 
org
ani
zati
vas

, 
con
stit
uye
n 

las 
pri
me
ras 
org
ani
zac
ion
es 
en 
Col
om
bia 
que 
def
ine
n 
la 
co
mu

ian
a 
co
mo 
un
a 
po
bla
ció
n 
co
nst
itut
iva 
de 
la 
div
ers
ida
d 

étn
ica 
y 

cul
tur
al 
de 
la 
na
ció
n e 
sit

ali
sta
, 

do
nd
e 
la 
ide
nti
da
d 
pa
rec
e 

est
abl
eci
da 
de
ntr
o 
de 
un 
pe
rio
do 
his
tór
ico 
fun
da
nte
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nid
ad 
neg
ra 
co
mo 
un 
gru
po 
étn
ico 
(W
als
h 
et 

al., 
20
05)
." 
(p.
55) 

ua
ció
n 
de 
rie
sg
o, 
co
nte
mp
lad
os 
en 
los 
art
ílo
s 

11 
y 

13.
" 

(p.
54-
55)   

, 
co
nc
ebi
da 
co
mo 
in
mu
tab
le, 
nat
ur
al 
y 
fij
a a 
lo 
lar
go 
del 
tie
mp
o; 
y 

otr
a, 
de
sd
e 
la 
vis
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ión 
co
nst
ru
cti
vis
ta, 
en 
la 
cu
al 
la 
ide
nti
da
d 
se 
int
er
pr
eta 
en 
el 
fru
to 
de 
rel
aci
on
es 
es
pe



289 

 

cífi
ca
s 

qu
e 

im
pli
ca
n 
la 
co
nst
ru
cci
ón 
de 
sig
nif
ica
do
s 

en 
co
nst
ant
e 
ca
mb
io, 
de 
ma
ne
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ra 
inc
om
ple
ta, 
fra
ctu
ra
da 
y 
en 
ina
ca
ba
ble 
pr
oc
es
o a 
lo 
lar
go 
del 
cic
lo 
vit
al 
de 
los 
suj
eto
s." 
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(p.
22
)  
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"Por 
consi
guie
nte, 
el 

despl
azam
iento 
prod
uce 
reco
nfigu
racio
nes 

de la 
ident
idad, 
tenie
ndo 
que 
ajust

ar 
estil
os de 
vida, 
práct
icas 
socia
les, 
diná

mica
s,   

"Co
mo 

lo es 
la 

socie
dad 
civil 
y los 
apara
tos 

instit
ucio
nales 
para 
prom
over 
contr

ol 
com
o las 
Igles
ias, 

sindi
catos

, 
parti
dos, 
coop
erati
vas y 
demá

s 

"Por 
otro 
lado, 

se 
habl
ará 
acer
ca 
de 
las 

ident
idad
es 

legit
imad
oras, 
proy
ecto 

y 
resis
tenci

a 
plant
eada
s por 
Cast
ells 
(199
9), 

cate
gorí
as   

"Por 
cons
igui
ente, 

el 
giro 
mult
icut
ural 
se 

emp
ieza 
dar 
en 
los 
90's 
con 
las 

refor
mas 
cons
tituc
iona
les 
que 
abar
can 
las 

polít
icas 
mult
icult

  

Se 
anali
zan 
los 

espa
cios 

y 
agru
paci
ones 
de 

orde
n 

geo
morf
olog
ico 
com

o 
conf
igur
acio
nes 
de 

expr
esió
n de 
tradi
ción 
afro
pací
fica, 

"As
í 

mis
mo, 
a la 
hor
a 
de 
hab
lar 
de 
la 
ide
ntid
ad 
en 

rela
ció
n 

con 
el 

terr
itor
io, 
Bel
lo 

(20
04) 
mu
estr
a 
có

      

"Por 
cons
igui
ente
, en 
aras 
de 

ente
nder 

la 
inter
secc
iona
lida
d se 
hace 
impr
esci
ndib

le 
situa
r el 
anál
isis 
de 

géne
ro 
en 
un 

cont
exto 
soci   
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cree
ncias

, 
form
as de 
ente
nder
se a 
sí 

mis
mo y 
a la 

socie
dad 
de 

man
era 

diver
gent

e 
(Bell

o, 
2004

), 
dond

e 
para 
la 

pobl
ació

n 
negr

instit
ucio
nes 
que 

prolo
ngan 
las 

diná

mica
s del 
Esta
do, y 
adem
ás, se 
arrai
gan 
en 
las 

vidas 
de 
las 

perso
nas, 

crean
do 

domi
nacio
nes 

interi
oriza
das y 
legiti

fund
ame
ntale

s 
para 
com
pren
der 

proc
esos 
com
unita
rios 

y 
orga
nizat
ivos 
en 
los 
que 
está

n 
inme
rsos 
los 

sujet
os 

de la 
pres
ente 
inve
stiga

urali
stas, 
crea
ndo 
un 

giro 
haci
a la 
inco
rpor
ació

n 
del 

mult
icult
urali
smo 
com

o 
polít
ica 
de 

Esta
do, 

en la 
cual 
flore
cen 

nuev
os 

disc
urso

don
de 

deid
ades 

y 
relig
ione

s, 
com
pone

n 
espír
itus 
del 

bosq
ue y 
de 
los 
mar
es 

(De
bido 

a 
que 
dich

a 
zona 

se 
mue
stra 
gran
dios

mo 
en 
los 
pro
ces
os 
del 
des
pla
za

mie
nto 
forz
ado

, 
los 
suje
tos 
que
dan 
con 
una 
sen
saci
ón 
de 
terr
or, 
des
arra
igo, 
imp

al y 
cult
ural 
dete
rmin
ado, 
para 
así, 

conc
ebir 
las 

disti
ntas 
man
eras 
en 
que 
se 

cons
tituy
en, 
se 

prod
ucen 

y 
man
tien
en 
los 

sujet
os/c
uerp
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a, el 
rasg

o 
fenot
ípico 
sigue 
siend
o la 
diná

mica 
artic
ulad
ora 
de 

relac
ión 

respe
cto 
al 

resto 
de la 
socie
dad 
quie
nes 
al 

llega
r a la 
capit
al, se 
encu
entra

maci
ones 
de 

ident
idade

s 
norm
aliza
doras 
sobre 
impu
estas 

e 
indif
erenc
iadas 
(Cast
ells, 
1999

)." 
(p.30

) 

ción, 
esta
bleci
endo 

la 
nece
sida
d de 
situa
r las 
ident
idad
es 

histó
rica
ment

e, 
com
pren
dien
do 

marc
os 

inter
secci
onal
es de 
géne
ro, 

raza, 
etnia

, 

s 
desd
e el 
Ban
co 

Mun
dial 

y 
otras 
orga
niza
cion
es, 

mov
imie
ntos 

y 
ON
Gs 
en 

nom
bre 

de la 
dive
rsida

d 
cult
ural. 
De 
esta 
form

a, 

ame
nte 
rica 
en 

ecos
iste
mas 
mari
nos 
y 

terre
stres

, 
dent
ro 
de 
los 
cual
es, 
se 

encu
entr
a la 
selv
a, 

baña
da 
por 

nune
roso

s 
ríos 

ote
nci
a y 
ansi
eda
d, 

deb
ido 
a 

las 
con
dici
one
s en 
las 
cua
les 
fuer
on 

dest
erra
dos

, 
arra
nca
dos 
de 
sus 
terr
itor
ios, 
aba

os 
que 
no 

está
n 

únic
ame
nte 

inter
sect
ados 
por 
esta 
cate
gorí
a, 

sino 
que 
ade
más, 
en 
la 

inve
stiga
ción 
se 

vuel
ve 
de 

vital 
imp
orta
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n 
con 
cond
icion

es 
econ
ómic

as 
depl
orabl
es y 
lógic
as de 
discr
imin
ació

n 
(Wal
sh, 

León
, y 

Restr
epo,
2005

)." 
(p.10

) 

clase 
soci
oeco
nóm
ica, 
gene
ració
n y 

proc
esos 
de 

soci
aliza
ción.

" 
(p.2
2) 

país
es 

com
o 

Colo
mbi
a y 
Ecu
ador 
incl
uyen 
en 
su 

carta 
cons
tituc
iona
l a la 
pobl
ació

n 
afro
desc
endi
ente 
en 

dich
as 

polít
icas. 
Por 
tant

que 
cubr
en 
los 
cuat
ro 

depa
rtam
ento
s de 
Cho
có, 

Vall
e del 
Cau
ca, 
Cau
ca y 
Nari
ño 
(Ge
ntry,
199
3)." 
(p.3
4-
35) 

ndo
nan
do 
no 
sól
o el 
esp
aci
o 

geo
gráf
ico, 
las 
pro
pie
dad
es y 
las 
pert
ene
nci
as 

mat
eria
les, 
sin
o 

tam
bié
n 

las 
cost

ncia 
com
pren
der 
las 

inter
secc
ione

s 
disc
ursi
vas 
iden
titari

as 
que 
conf
orm
an 

cada 
sujet
o en 
cont
exto

." 
(p.3
1) 
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o 
para 
Colo
mbi
a, la 
cons
tituc
ión 
del 
91 

plan
tea 
un 

surg
imie
nto 
que 
se 

deno
min

a 
étnic

o 
cult
ural 

y 
étnic

o 
territ
orial
, que 
impl

um
bre
s, 

cre
enc
ias 
y 

esti
los 
de 
vid
a 
en 
los 
cua
les, 
se 

rom
pen 
laz
os 
y 

rela
cio
nes 
afe
ctiv
as 

con 
su 
ent
orn
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ica 
diná

mica
s de 
emp
oder
amie
nto 
de 
las 

pobl
acio
nes 
afro
desc
endi
ente
s en 
la 

histo
ria 

polít
ica 
del 
país 
(Res
trep
o, 

200
8)." 
(p.5
8) 

o, 
dest
ruy
end
o 

mu
ndo

s 
soci
ales 

y 
mu
ndo

s 
sim
bóli
cos 
de 
los 
indi
vid
uos
." 

(p.3
6)  



298 

 

" (...) 
que 

tamb
ién 

perm
ite 

ente
nder 

el 
despl
azam
iento 
bajo 
ciert
as 

lógic
as de 
pode

r 
(Fou
cault

, 
1991

) 
dond
e las 
categ
orías 
impu
estas 
a los 
sujet   

"Así 
mis
mo, 
es 

impo
rtant

e 
reco
noce
r que 
las 

front
eras 
que 
se 

traza
n del 
géne
ro, al 
igual 
que 
otras 
categ
orías 
com
o la 

clase 
o la 
raza, 

se 
encu
entra

Por 
tanto
, es 

en la 
dufe
renci

a 
entre 
el yo 
y el 
otro, 
dond
e las 
expe
rien
xias 
psic
osoc
iales 
de 
una 
histo
ria 

conti
núan 
entre
tejie
ndos
e y 

fusio
nand
ose   

"Por 
ende

, 
segú

n 
Rest
repo 
(201
1), 
en 

orde
n de 
posi
bilit
ar 

una 
soci
edad 
incl
uyen

te 
para 
las 

pobl
acio
nes 

afro, 
es 

nece
sario 
emp
ezar 

  

"De 
esta 
form
a, el 
territ
orio 

y 
sus 

signi
fica
dos 
hace

n 
pres
enci
a en 
cant
os 

com
o 

evid
enci

a 
tant
o 

Zap
ata 

Oliv
ella 
(201
0a), 
com       

  

"La 
cult
ura 

impl
ica 
defi
nirla 
com

o 
paut
as 
de 

sign
ifica
dos. 
En 
otra

s 
pala
bras
, se 
habl

a 
que 
es 

“(...) 

un 
conj
unto 
de 

sign
os,   
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os 
com

o 
“afro
desc
endi
entes

” 

gene
ran 

tensi
ones 

y 
disp
ositi
vos 
de 

pode
r a 

travé

s de 
marc
ador
es 

ident
itario
s en 
los 

sujet
os 

que 
impli

n 
cum
plien
do 
una 

funci
ón 

políti
ca, 

econ
ómic
a y 

socia
l; y 
com
o no 
hay 
una 

mane
ra 

explí
cita 
de 

trans
mitir 
estas 
norm

as 
del 

géne
ro, se 
mant

entre 
lo 

pers
onal 
y lo 
soci
al 

(Res
trep
o, 

2009
)." 

(p.2
4-
25) 

a 
cons
ider
ar 
las 

cond
icio
nes 
polít
icas, 
soci
ales, 
cult
ural
es y 
econ
ómi
cas 
que 
afro
ntan 
estas 
pobl
acio
nes.

" 
(p.6
0) 

o en 
las 
idíli
cas 

poes
ías 
de 

Jorg
e 

Arte
l 

(201
0) y 
los 

innu
mer
able

s 
cant
os e 
instr
ume
ntos 
que 
busc
an 

imit
ar el 
soni
do 
del 
mar 

sím
bolo

s, 
repr
esen
taci
ones

, 
mod
elos, 
actit
udes

, 
valo
res, 
etc., 
inhe
rent
es a 
la 

vida 
soci
al” 

(p. 
98).

" 
(p.3
8) 
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can 
la 

otrer
izaci
ón 

(Hall
, 

2003
)." 

(p.13
) 

ienen 
a 

travé

s del 
leng
uaje 
y lo 
simb
ólico 
(Con
way, 
Bour
que, 
& 

Scott
, 

2003
)." 

(p.31
) 

o la 
selv

a 
húm
eda, 
com
o en 
el 

caso 
de la 
etno
poes

ía 
del 

agua 
de 

Hug
o 

Niñ
o 

(199
7). 

Don
de 
los 
ríos 
del 
Pací

fico 
repr
esen
tan, 
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de 
acue
rdo 
con 
Mott

a 
Gon
zále

z 
(200
5), 
los 

tejid
os 

entr
e 

com
unid
ades 

y 
pers
onas 
que 
cons
tituy
en 

ejes 
artic
ulad
ores 
entr
e las 
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dive
rsas 
subr
egio
nes 
y la 
vida 
de 
los 

habi
tante

s 
gira 
en 

torn
o a 
la 

conf
igur
ació
n del 
agua

: 
mar, 
lluvi
as 

torre
ncial
es, 

hum
edad

, 
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vege
tació

n, 
pesc
a y 
min
ería 
de 

aluv
ión, 
cons
truy
endo 
en 
los 
indi
vidu
os 

form
as 
de 

orga
niza
ción 
soci
al 

parti
cula
res." 
(p.3
5) 
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"De 
esta 
form
a el 

análi
sis 

inter
secci
onal 
abor
da 
las 

man
eras 
en 
que 
el 

racis
mo, 
la 

opre
sión 
de 

clase 
y 

otros 
siste
mas 
de 

discr
imin
ació   

"Y 
que 
hoy 
en 
día 
se 

repit
e 

este 
fenó

men
o 

bajo 
los 

postu
lados 

de 
Frase

r 
(199
7) 

desd
e la 

cond
ición 
post 
socia
lista, 
dond
e a 

pesar 
del 

" 
(...) 
podr

ía 
decir

se 
que 
no 

exist
en 

ident
idad
es 

fijas 
y 

hom
ogén
eas, 
pues

to 
que 
no 

perd
uran 
en el 
tiem
po o 
en 
las 

etap
as 
del   

"A 
form
a de 
cierr

e, 
Rest
repo 
(200
9) 

plan
tea 
que 
tene
mos 
unas 
polít
icas 
de 

gobi
erno 
que 
defi
nen 
lo 

afro
desc
endi
ente 
y en 
esa 
med
ida   

"Igu
alme
nte, 
la 

imp
orta
ncia 
de 
los 

sabe
res y 
prác
ticas 
ance
stral
es, 
tom
an 

fuer
za a 
trav
és 

de la 
orali
dad, 
don
de 
se 

trans
mite

n 
valo         

"Sig
uien
do 
por 
este 
rum
bo, 
en 
Bar
bero 

et 
al. 

(200
0) 
se 

disti
ngu
en 
tres 
dim
ensi
ones 
de 
la 

cult
ura: 
En 

prim
er 

luga
r, la 
cult   
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n 
que 
gene
ran 

desig
uald
ades, 
estru
ctura
n las 
posic
iones 
relati
vas 
de 
los 

sujet
os." 

(p.16
) 

reco
noci
mien
to en 

el 
ámbi

to 
instit
ucio
nal 
que 
se 
les 
ha 

hech
o a 
las 

com
unid
ades 
negr
as, a 
travé

s de 
leyes 

y 
regul
acion

es 
norm
ativa

s 

ciclo 
vital 
com

o 
esen
ciale

s, 
unif
orm
es y 
estát
icas, 
sino 
que 
se 

reco
nfig
uran 
en 

marc
os 

soci
ales, 
histó
ricos 

y 
cultu
rales 
de 

senti
do, 

dond

habr
ía 
un 

reco
noci
mie
nto 
que 
nos 
hace 
ser 

cons
cient

es 
de 
los 

dere
chos 
y la 
imp
orta
ncia 
de 

estas 
com
unid
ades

, 
aunq
ue al 
mis
mo 

res y 
cree
ncia

s 
cont
ando 

y 
reco
ntan
do 

histo
rias 
de 

dive
rsas 
guer
ras y 
mov
imie
ntos 
cima
rron
es 
en 
los 
que 
se 

enca
rgar
on 
de 

fusi

ura 
com

o 
com
unic
ació
n: 

“(...) 

conj
unto 
de 

siste
mas 
de 
sím
bolo

s, 
sign
os, 

emb
lem
as y 
seña
les 
entr
e los 
que 
se 

incl
uye
n, 

ade



306 

 

(Wal
sh et 
al., 

2005
), 

exist
e una 
míni
ma 

inter
venci

ón 
del 
Esta
do 
en 

asunt
os 

econ
ómic

os 
con 
el 

resur
gimi
ento 
del 

liber
alism

o 
econ
ómic

e el 
sujet

o 
vive 
proc
esos 
de 

subj
etiva
ción 
de 
su 

ident
idad 
por 

medi
o de 
múlt
iples 
elem
ento

s 
inter
secci
onal
es 

com
o el 
géne
ro, 
la 

raza, 

tiem
po 
son 
excl
uida
s en 
la 

iden
tific
ació
n de 
polít
icas 
que 
el 

auto
r 

nom
bra 
com

o 
“pol
ítica
s de 
dobl

e 
filo”

. 
Esto 
quie
re 

deci

onar 
las 
sabi
durí
as, 

crea
ndo 

y 
recr
eand

o 
iden
tida
des 
(Mo
tta 

Gon
zále
s,20
05), 
escu
dos 
en 

músi
ca y 
mag
ia, 

don
de lo 
relig
ioso/
espir

más 
de 
la 

leng
ua, 
el 

hábi
tat, 
la 

alim
enta
ción
, el 

vesti
do, 
las 
narr
ativ
as, 
etc. 
Con
side
rado
s no 
bajo 
su 

esqu
ema 
func
iona

l 
sino 
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o y 
el 

empe
oram
iento 

de 
las 

cond
icion
es de 
este 
grup

o 
étnic
o. Es 
decir
, se 

evide
ncia 
una 
ause
ncia 
de 
un 

proy
ecto 

eman
cipat
orio 
real 
que 
hace 

la 
clase 
soci
oeco
nóm
ica, 
y las 
man
eras 
com

o 
narr
ativa
ment

e 
expr
esan 
su 

subj
etivi
dad 
y lo 
lleva
n a 
un 

proc
eso 
de 

difer
enci
ació
n e 

r 
que 
exist
en 

relac
ione
s de 
pode

r 
que 
hace

n 
refer
enci

a 
igua
lme
nte a 

la 
desi
gual
dad 
y la 
dom
inaci
ón a 
men
udo 
emp
lead
as 
por 

itual 
conf
orm
an 
una 
cos
mov
isión 
parti
cula
r del 
mun
do. 
Uni
do 
en 

rede
s 

don
de la 
apro
piaci
ón 
del 

sabe
r se 
da 
por 
el 

cono
cimi
ento 

com
o 

siste
mas 
semi
ótic
os” 

(p.9
8). 
En 

segu
ndo 
luga
r, la 
cult
ura 
com

o 
stoc
k de 
con
oci
mie
ntos
: no 
sólo 
cien
tífic
o, 

sino 
tam
bién 
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nece
saria 
una 
búsq
ueda 
de la 
igual
dad 

socia
l 

desd
e la 

redis
tribu
ción 
justa 
de 
los 

recur
sos y 

un 
reco
noci
mien
to de 

la 
difer
encia 
en el 
marc
o de 
las 

ident
ifica
ción 
entre 

el, 
yo y 

el 
otro.

" 
(p.2
6) 

la 
conf
ront
ació
n de 
élite

s 
econ
ómi
cas 

jerar
quiz
adas 
que 
emp
lean 
éstas 
polít
icas 
para 
disti
ngui
r y a 

la 
vez 
natu
raliz
ar la 
excl
usió
n." 

soci
al 

técni
co 

de la 
com
unid
ad 

(Aro
cha,
199
9), a 
trav
és 

de la 
míst
ica y 
las 

form
as 

sagr
adas 
de 

inter
pret
ar el 
mun
do, 

sirvi
endo

se 
de la 

otro
s 

tipo
s de 
con
oci
mie
nto, 
intui
cion
es, 

cree
ncia
s, el 
senti
do 

com
ún; 
y 

por 
últi
mo, 
la 

cult
ura 
com

o 
visi
ón 
del 

mun
do: 
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dema
ndas 
de 

otras 
ident
idade

s 
(Fras

er, 
1997

)." 
(p.32

) 

(p. 
60) 

orali
dad 
com

o 
med
io 

para 
cont
inua
r el 
vínc
ulo, 
crea
ndo 
tejid

o 
relac
iona
l." 

(p.3
8-
39) 

se 
incl
uye
n las 
disti
ntas 
filos
ofía
s, 

ideo
logí

as, 
relig
ione

s, 
siste
mas 
de 

valo
res 
que 
dan 
senti
do a 
las 
acci
ones 
y a 
las 

inter
pret
acio
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nes 
del 

mun
do." 
(p.3
8) 
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 " 
(...) 

Nava
rro 

Vale
ncia 
(201
2) 

plant
ea 

que 
debe 
evita
rse 
caer 
en el 
redu
ccio
nism
o a 
la 

hora 
de 

com
pren
der 
reali
dade

s 
socia
les, 

cultu   

"En 
este 
senti
do, 

Bello 
(200
4) ve 

el 
signi
ficad

o 
otorg
ado a 

lo 
que 
se 

perdi
ó de 
mane

ra 
que 
se 

advie
rte 

com
o 

una 
frag
ment
ación

, 
dond

"Est
o 

quie
re 

decir 
que 
el 

sujet
o 

está 
en 

cons
tante 
tensi
ón 

entre 
lo 

tradi
cion
al y 
lo 

glob
aliza
do, 
así 

com
o la 
relac
ión 

entre 
el 

indi   

"De 
esta 
form

a, 
una 
de 
las 

prim
eras 
mar
caci
ones 
del 

térm
ino 
afro
desc
endi
ente 
que 
se 
les 

da a 
los 

sujet
os 
se 

imp
arte 
en el 
proc
eso   

"De 
igua

l 
man
era, 
es 

imp
orta
nte 
men
cion
ar 

que 
en la 
cos
mov
isión 
del 
Pací

fico 
no 
se 

ve el 
bosq
ue o 
la 

coli
na 

com
o 

ente 
geog         

"La 
orga
niza
ción 
cult
ural 
del 
Pací
fico 
se 

cons
ider

a 
matr
ifoc
al, 

esde
cir, 
tant
o 

hom
bres 
com

o 
muj
eres 
apre
nde
n 

ofici
os 
del   
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rales
, 

políti
cas y 
econ
ómic
as, 

estig
mati
zand
o y 
sesg
ando 

la 
multi
plici
dad 

indiv
idual 

y 
hom
ogen
eizan

do 
los 

proc
esos 
ideo
gráfi
cos y 
relac
ional

e la 
may
oría 
de 

sujet
os 

trans
itan 
de 
una 
com
unid
ad 

tradi
ciona

l a 
una 
mod
erna, 
de lo 
rural 
a lo 
urba
no, 

tenie
ndo 
que 
ajust

ar 
sus 

estilo
s de 

vidu
o y 
la 

soci
edad
, el 

sujet
o y 
la 

estru
ctura
, la 
esta
bilid
ad y 
el 

mov
imie
nto, 
la 

solid
arida
d y 
el 

indi
vidu
alis
mo, 
el 

ancl
aje 
soci

de 
desp
laza
mie
nto 
una 
vez 

llega
n a 
Bog
otá 
don
de 
los 

sujet
os 

debe
n 

recu
rrir 
a 

insti
tuci
ones 
que 
los 

emp
ieza
n a 
mar
car 

bajo 

ráfic
o, 

sino 
que 
está 
asoc
iado 
a un 
espír
itu o 
luga
r de 
cere
mon

ia 
conc
reta, 
con 
su 

simb
olog

ía 
asig
nada 
prev
iame
nte, 
don
de el 
verb
o-

acci

sexo 
opu
esto 
(Mo
tta 

Gon
zále
s, 

200
5)." 
(p.4
1-
42) 
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es de 
cada 
sujet
o." 

(p.23
) 

vida, 
práct
icas, 
roles

, 
creen
cias, 
mod
elos 
afect
ivos 

y 
econ
ómic
os, a 
las 

nuev
as 

diná

mica
s de 
la 

ciuda
d, 

dond
e se 
empi
eza a 
evide
nciar 
una 

pérdi

al y 
la 

perte
nenc
ia al 
país 
de 

orig
en." 
(p.2
7) 

esta 
cate
gorí
a, 

activ
ando 
mec
anis
mos 
insti
tuci
onal
es 

que 
los 
“rec
onoc
en” 

com
o 

afro
desc
endi
ente

s, 
ade
más 
de 

desp
laza
dos 
o 

ón 
trans
form
a la 
reali
dad 
en 

otra 
cosa
, en 
algo 
mág
ico, 
don
de la 
pala
bra 
se 
ase

meja 
al 

arte 
de lo 
relig
ioso 

y 
don
de la 
orac
ión 

baila
da 
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da en 
la 

calid
ad de 
vida, 
ham
bre y 
hacin
amie
nto, 
gene
rand

o 
sensa
cione
s de 

inseg
urida

d, 
nuev

as 
amen
azas 

y 
dific
ultad

es 
para 
cons
eguir 

un 
traba

vícti
mas 
de la 
viol
enci

a 
soci
opol
ítica 
del 

país.
" 

(p.7
2) 

es el 
med
io de 
inici

ar 
un 

tran
ce 
de 

com
unic
ació

n 
con 
lo 

lumi
noso
, lo 

espir
itual 
(Kas
anda 
Lum
emb
u, 

200
2)." 
(p.3
9) 
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jo 
dign
o y 

estab
le. 

Ade
más, 
en 

palab
ras 
de 

Pére
z 

(201
4) 
los 

paisa
jes, 

comi
das, 
rutin
as, 

clim
as, 

libert
ades, 
vecin
dade

s, 
músi
cas, 

ritmo
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s de 
vida, 
son 
refer
entes 

de 
ese 
pasa
do 

rural, 
extra
ñado 

e 
irrep
etibl
e que 
con 

frecu
encia 
gene

ra 
una 

impo
rtant

e 
reval
oriza
ción 
de su 
ident
idad 
y de 
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su 
vida.

" 
(p.36
-37) 
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"Y 
en 

esta 
medi
da, 
hay 
que 
preg
untar

se 
cóm
o se 

const
ruye
n los 
saber

es 
que 
son 

socia
lmen

te 
acept
ados, 

de 
qué 
man
era 
se 

const
ituye 

el   

"Igu
alme
nte, 
en el 
mom
ento 
en 

que a 
los 

sujet
os se 
les 

atrib
uyen 
categ
orías 
com

o 
“des
plaza
do” 

o 
“mig
rante
”, se 
adhie
ren 

adem
ás, 

conc
epcio
nes 

"Es 
decir
, que 

se 
prod
ucen 
form
as de 
resis
tenci

a 
cole
ctiva
s en 
com
unid
ades 
cont
ra la 
opre
sión. 
Y a 
la 

vez, 
se 

form
an 

ident
idad
es de 
man
era   

"Por 
tant
o, en 
las 
entr
evist
as se 
pued

e 
visib
iliza
r la 
man
era 
en 
que 
surg

e 
una 
preo
cupa
ción 
por 
la 

desa
pari
ción 
de la 
cult
ura, 
por 
lo   

"Igu
alme
nte, 
es 

nece
sario 
repl
ante
ar y 
rede
finir 
la 

pers
onal
idad 
histó
rica 
de la 
pobl
ació

n 
negr
a, y 
apre
nder 
de 
ella 
una 
resp
uest
a a 
las         

"Ad
emá

s, de 
acue
rdo 
con 
la 

UN
ESC

O 
(199
6) 
en 
la 

cult
ura 
se 

evid
enci
a la 
imp
orta
ncia 
de 
la 

mús
ica 
en 
la 

cons
tituc
ión   
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cono
cimi
ento 
socia

l, 
crea
ndo 
ident
idad
es 

unív
ocas, 
hom
ogén
eas y 
estáti
cas, 
dond

e 
emer
gen 
los 

saber
es e 
ideal

es 
frent
e a la 
conf
orma
ción 
de 

étnic
as 

dond
e la 
difer
encia 

se 
postu

la 
com

o 
agent
e de 
la 

exclu
sión, 
dific
ultan
do su 
incor
pora
ción 
socia

l 
(Ech
everr

i, 
2010
) y 

dond
e se 
prod

defe
nsiv
a (en 
térm
inos 
de 

ideol
ogía
s e 

instit
ucio
nes 
dom
inant
es), 
dese
stabi
lizan
do 

juici
os 
de 

valo
res e 
ident
idad
es 

hom
ogen
eiza
ntes.

" 

cual 
las 

com
unid
ades 
negr
as 

emp
ieza
n a 

orga
niza
rse 

en la 
ciud
ad a 
trav
és 

de la 
crea
ción 
de 

grup
os 
de 

músi
ca, 

baile 
y las 
casa

s 
Afro

injus
ticia
s, el 
ham
bre 

y las 
desi
gual
dade

s, 
forta
lecie
ndo 
la 

her
man
dad 
entr
e los 
vivo
s y 
los 

ance
stros 
(Zap
ata 

Oliv
ella, 
201
0b).

" 

de 
la 

vida 
cult
ural 
de 
los 
indi
vidu
os, 
los 

patri
mon
ios 
inm
ateri
ales 
así 

com
o 

los 
sign
ifica
dos 
de 

ésta 
en 
los 

cont
exto

s 
crea
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este 
conc
epto, 

en 
medi
o de 
las 

relac
iones 

de 
pode

r 
dond
e la 

signi
ficac
ión 
de 
los 
mis
mos 
está 
ligad
a al 

discu
rso, 
el 

cont
exto 
y la 
inter
acció

ucen 
las 

lógic
as de 

la 
necr
opolí
tica 
de 

Mbe
mbe 
(201
1) 

pues 
a 

travé

s de 
las 

políti
cas 
de 

gobi
erno 
se 

busc
a 

elimi
nar 
al 

otro.
" 

(p.3
0)  

, que 
segú

n 
Cast
ells 
(199
9) 

son 
com

o 
“trin
cher
as 
de 

resis
tenci

a” 

que 
se 

opo
nen 
a la 
opre
sión 
de la 
soci
edad 

y 
reco
nfig
uran 
las 

(p.4
1) 

dore
s de 
iden
tida
des.

" 
(p.4
2) 
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n 
entre 
los 

disti
ntos 
agen
tes 

socia
les." 
(p.23

) 

(p.45
) 

iden
tida
des 
de 
los 

sujet
os 
de 

man
era 

defe
nsiv

a 
resul
tand
o en 
iden
tida
des 
de 

resis
tenci

a 
cole
ctiva

." 
(p.8
6) 
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"(…) 

ser 
negr
o se 

const
ruye 
de 

acue
rdo a 
los 

marc
os 

histó
ricos 
que 

otorg
an 

signi
ficad
o a 
su 

cond
ición 

de 
sujet
o." 

(p.24
) 

  

"En 
el 

caso 
de 

Colo
mbia

, 
segú

n 
Bello 
(200
4) al 
habla
r de 

despl
azam
iento 
forza
do, 
se 

conci
be 
que 

adem
ás de 
ser 
una 

viola
ción 
múlti
ple 
de 

"Por 
otro 
lado, 
cuan
do 

habl
amo

s 
acer
ca 
de 
las 

ident
idad
es es 
impr
esci
ndib

le 
enun
ciar 
la 

man
era 
en 
que 
la 

conf
igur
ació
n de 
una       

"(...) 
las 

dive
rsas 
cult
uras 
afro, 
ricas 
en 

pobl
acio
nes 

étnic
as 
del 
Á fri
ca, 
han 
sabi
do 
re 

conf
igur
ar 

sus 
iden
tida
des, 
juga
ndo 
a la 

trans         

"Por 
otra 
part
e, y 
sigu
iend

o 
con 
Pére

z 
(201
4) 
se 

habl
a de 
las 

migr
acio
nes 
com

o 
proc
esos 
com
plej
os 

que 
abar
can 
tem
as 
de   
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los 
Dere
chos 
Hum
anos, 

es 
una 
situa
ción 
en la 
cual 
se 

viole
nta a 
los 

sujet
os de 
mane

ra 
física 

y 
emoc
ional 
impl
antán
doles 
senti
mien
tos 
de 

terro
r, 

ident
idad 
está 
atrav
esad
a por 

el 
conc
epto 
de 

géne
ro, 

clase 
soci
oeco
nóm
ica, 
raza, 

y 
etnic
idad, 
cate
gorí
as 

inter
secci
onal
es 

que 
debe
n ser 
ente

form
ació
n del 

sí 
mis
mo, 

a 
trav
és 

de lo 
ance
stral 
y lo 
relig
ioso 
com

o 
una 
man
era 
de 

crea
r su 
prop

ia 
histo
ria y 
resis
tir 

frent
e al 
“vac

orde
n 

soci
ocul
tural

, 
econ
ómi
co y 
polít
ico: 
la 

sobe
raní

a, 
las 

iden
tida
des, 
la 

ciud
adan
ía, 
la 

pert
enen
cia, 
los 

dere
chos
, las 
liber
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desas
osieg

o, 
impo
tenci
a y 

ansie
dad 
debi
do a 
amen
azas 
a sí 
mis
mos 
o a 
sus 

famil
iares. 
Igual
ment
e, de 
acuer

do 
con 
Pére

z 
(201
4) se 
consi
dera 
impo

ndid
as en 

su 
simu
ltane
idad 
en 

tanto 
reco
nfig
uran 

y 
crea

n 
proc
esos 
de 

subj
etiva
ción 
ident
itari
a." 
(p.3
1) 

ío de 
repr
esen
tació
n” 

refer
enci
ado 
en 

Adic
hie 

(200
9).(p
.45) 

tade
s, 

los 
proy
ecto
s de 
vida
, las 
pert
enen
cias, 
las 

dista
ncia

s, 
así 

com
o las 
nue
vas 
con
dici
ones 
de 

soci
abili
dad 
que 
se 

gene
ran. 
En 
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rtant
e 

reco
noce
r que 
los 

migr
antes 
son 

tamb
ién 

sujet
os 

socia
les 
que 

actúa
n en 
circu
nstan
cias 
histó
ricas 

y 
coyu
ntura

s 
espe
cífic
as, y 
en 

esta 

la 
cual 
surg

e 
una 
tran
sfor
mac
ión 
tam
bién 
en 
los 
role
s y 
en 
las 

diná

mic
as 

fami
liare

s, 
que 
muc
has 
vece

s 
resu
ltan 
en 
la 
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medi
da, 
su 

exist
encia 

es 
socio 
histó
rica." 
(p.46

) 

desa
rticu
laci
ón y 
desc
onfi
gura
ción 
de 
la 

fami
lia 

(Bel
lo, 
200
4)." 
(p.4
6) 
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" (...) 
se 

prete
nde 
llega
r a 
una 
hom
ogen
eizac
ión 
del 

indiv
iduo 
por 

medi
o de 
la 

legiti
maci
ón y 
prom
oció
n del 
indiv
idual
ismo 
com

o 
verd
ad 

absol   

"Esta
s 

pobl
acion

es 
llega
n a 

asent
arse 
en 
los 

llam
ados 
barri
os 

subn
orma
les o 
cintu
rones 

de 
mise
ria, 
los 

cuale
s 

carec
en de 
regul
ación 

y 
contr

"Así 
mis
mo, 
en 

cuan
to a 
la 

cate
gorí
a de 
etnia

, 
desd

e 
Rest
repo 
(201
3) se 
conc
ibe 
el 

proc
eso 
de 

etniz
ació

n 
com

o 
aque
l que 
prete       

"De 
igua

l 
mod

o, 
Esco
bar 

(198
5) 

afir
ma 
que 
es 

esen
cial 
ver 
los 
pale
nque

s 
com

o 
aque
llos 
luga
res 
en 
los 
que 
se 

recu
pera         

"Por 
esto, 

el 
desp
laza
mie
nto 
repr
esen

ta 
una 
rupt
ura 

dolo
rosa 
con 
el 

pasa
do, 
de 

desp
ojo 
y 

desti
erro 
(Pér
ez, 
201
4), 
que 
prop
icia   
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uta, 
crea
ndo 

patro
nes 
de 

relac
ión y 
difer
encia
ción 
en 
los 

sujet
os, 
que 

legiti
man 
disp
ositi
vos 
de 

pode
r 

entre 
el 

indiv
iduo 
y las 
instit
ucio
nes.

ol 
estat
al en 
cuant
o a 
las 

cond
icion
es de 
alto 
riesg

o 
geog
ráfic
o en 
el 

que 
se 

encu
entra
n los 
terre
nos." 
(p.47

) 

nde 
la 

form
ació
n de 
sujet
os 

polít
icos 
(nos
otros

-
ellos
) y 

unas 
subj
etivi
dade

s 
(ide
ntifi
caci
ones 
en 

nom
bre 

de la 
exist
enci

a 
supu
esta 

n 
valo
res 

espir
itual
es, 

ritua
les, 
de 
paz 
y 

cons
uelo, 
don
de la 
unió
n en 
la 

resis
tenci

a, 
inve
ntó 
su 

prop
io 

leng
uaje 

a 
trav
és 
de 

una 
difíc

il 
apro
piac
ión 
de 
un 

pres
ente 
que 
no 
ha 

sido 
ni 

pedi
do, 
ni 

dese
ado, 
desa
rroll
and
o 

una 
gran 
ince
rtidu
mbr
e y 

desa
lient
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En 
este 
senti
do, 

al no 
reco
noce

r 
discu
rsiva
ment
e las 
cond
icion

es 
histó
ricas 
y los 
saber

es 
ance
stral
es de 
los 

sujet
os, 
se 

frag
ment
a al 
sujet
o de 

o 
efect
iva 
de 
un 

grup
o 

étnic
o). 

Don
de el 
grup

o 
étnic
o se 
pien
sa 
no 

sólo 
desd
e los 
marc
ador
es de 
difer
enci

a 
ling
üísti
cos 
y 

cultu

prác
ticas 
rítmi
cas 
con 
tam
bore

s, 
cant
os y 
baile

s, 
eligi
endo 
diale
ctos 
sincr
ético
s de 
las 

dive
rsas 
etnia

s 
afric
anas 
junt

o 
con 
el 

espa
ñol 

o 
haci
a el 
futu
ro, 

dest
ruye
ndo 
proy
ecto

s 
que 
pudi
eron 
habe

r 
exist
ido, 
emp
lean
do 
la 

cate
gorí
a de 
“des
plaz
ami
ento 
forz
ado” 

(CN
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su 
cont
exto 
histó
rico, 
socia

l, 
cultu
ral, 

ance
stral 

y 
ritual
, así 
com
o los 
signi
ficad

os 
que 
el 

sujet
o 

tiene 
de sí 
mis
mo." 
(p.27

)  

rales 
sino 
tamb
ién 

desd
e la 
difer
enci

a 
regi
onal 
que 
los 

cons
tituy

e 
con 
una 

ident
idad 
no 

hom
ogen
eiza
nte." 
(p.3
3) 

crea
ndo 
el 

llam
ado 
lum
balú.

" 
(p.5
1) 

RR, 
Gru
po 
Me

mori
a 

Hist
óric
a, 

IEP
RI, 
200
9, p. 
30, 
cita
do 
por 
Pére

z, 
201
4)." 
(p.4
7-
48) 
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"La 
mod
ernid

ad 
busc

a 
crear 
un 

orde
n a 

travé

s de 
unid
ades 
fund
ame
ntad
as de 
cono
cimi
ento 
mutu
o en 
las 
que 
el 

Esta
do 

legiti
ma 

form
as de   

"(...) 
no 

encaj
aban 
en el 
mod
elo 
del 

proy
ecto 

nacio
nal, 
el 

cual 
era 

artic
ulad
o por 
las 

élites 
políti
cas, 
es 

así, 
com

o 
eran 
descr
itos 
com

o 
anti- 

"(...) 
plant
eand

o 
que 
en la 
ident
idad 
conf
luye
n la 

mem
oria 
y la 
acci
ón, 
así 

com
o la 
capa
cida
d de 
cam
biar 
y ser 
flexi
ble 
para 
mod
ifica
rse a 
parti       

"Des
de 

estas 
narr
ativa

s, 
pode
mos 
iden
tific
ar 

cóm
o se 
emp
ieza 

a 
resig
nific

ar 
una 
cult
ura 

tradi
cion
al 

cam
pesi
na, 

auto
sost
enib
le,         

"De 
igua

l 
man
era, 
con 
las 

dese
mba
rcac
ione

s 
lleg
adas 

a 
Cart
agen

a, 
puer
to 

prin
cipa

l 
escl
avist
a, se 
reco
noce 

la 
lleg
ada 
de   
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difer
encia
ción 

e 
ident
ifica
ción, 
que 

impli
can 
para 
el 

sujet
o 

entra
r en 

crisis 
de 

perte
nenc

ia 
y/o 

gene
rar 

esfue
rzos 
const
antes 
por 

corre
spon
der a 

civili
zado

s, 
conv
irtién
dose 
en lo 
opue
sto 
que 
busc
aba 
el 

proy
ecto 

nacio
nal, 
en 

este 
senti
do, 

cuan
do 
los 

habit
antes 

se 
adapt
an a 
un 

entor
no 

r de 
la 

acci
ón 

en el 
pres
ente. 
Es 
así 

com
o los 
“(...) 

refer
ente

s 
espa
ciale
s son 
para 
la 

ident
idad 
cole
ctiva 

el 
equi
vale
nte 
del 
cuer
po 

para 

que 
gira 
en 

torn
o a 
la 

agri
cult
ura, 
la 

pesc
a y 
la 

min
ería 
don
de el 
true
que, 
el 

fiad
o y 
los 
jorn
aler
os, 
son 
diná

mica
s 

relac
iona

más 
de 
20 

grup
os 

étni
cos 
de 

Á fri
ca, 
con 
disti
ntas 
leng
uas, 
cree
ncia
s y 
for
mas 
de 

rela
cion
arse 
entr
e sí 
(Ma
ya, 
199
8), 
dán
dole 
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los 
mod
elos 
impu
estos 
entre 

la 
reali
dad 

estab
lecid
a por 

la 
imag
en y 
la 

seme
janza 
de la 
idea.

" 
(p.28

) 

selvá

tico 
y 

fluvi
al, 
los 

siste
mas 
de 

prod
ucció
n y 

relac
ional
es se 
dan 
en 

torno 
a la 
pesc
a, la 
agric
ultur
a y la 
cacer

ía 
(Rest
repo, 
2011

)." 
(p.53

) 

la 
ident
idad 
indi
vidu
al” 

(p.3
4) 

les y 
econ
omi
cista

s 
que 
se 

man
tenía

n 
con 
los 
veci
nos 

en la 
cole
ctivi
dad 
y la 
vinc
ulaci
ón 
con 
la 

natu
ralez
a en 
la 

regi
ón 
del 
Pací

una 
com
posi
ción 
pluri
cult
ural 
al 

país, 
resal
tand
o la 
enor
me 
mez
cla 

cont
inen
tal y 
cult
ural, 
don
de 

cada 
escl
avo, 
vení

a 
con 
sus 

prop
ios 
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fico 
(Res
trep
o, 

201
1)." 

( 
p.64

) 

lega
dos, 
iden
tida
des, 
me

mori
as 

hist
óric
as, 

apre
ndiz
ajes 

y 
ance
stros 
(Fri
edm
ann, 
200
0a).

" 
(p.5
0) 
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"(...) 
los 

medi
os de 
com
unic
ació
n y 
las 

instit
ucio
nes 
por 

medi
o de 
las 

cuale
s se 
trans
mite

n 
ident
idad
es 

políti
cas 
crea
ndo 
imag
inari
os 

cultu   

" (...) 
es 

impo
rtant

e 
tamb
ién 

estab
lecer 
que 
en el 
2011 

se 
invie
rten 
recur
sos 
en 

event
os 

que 
no 

trans
form
an 

real
ment
e la 
situa
ción 
de 

mise

"En 
cons
ecue
ncia, 
cuan
do 
se 

habl
a de 
los 

disti
ntos 
tipos 
de 

ident
idad 
es 

nece
sario 
tener 

en 
cuen
ta la 
man
era 
en 
que 
se 

cons
tituy
en, 

supo       

" 
(...) 
iba
mos 
enco
ntra
ndo 
un 

tejid
o de 
luga
res 
en 
los 
cual
es la 
músi
ca, 
la 

poes
ía, el 
baile
, los 
cant
os y 
la 

orali
tura 
negr

a, 
entr

e         

"Má

s 
aún, 
los 
rasg
os 
de 
la 

cult
ura 

trasc
iend
en 
en 

tiem
po y 
espa
cio, 
pues 
hast
a el 
día 
de 

hoy, 
se 

encu
entr
an 

rasg
os 
de 

Á fri   
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rales 
de 
las 

com
pren
sione
s de 
las 

difer
encia
s, las 
cuale

s 
susci
tan 

lógic
as 

racis
tas 

com
o lo 
dice 
Men
dieta 
(200
3), 

marc
ando 
aspe
ctos 
cogn
itivo

ria y 
vuln
erabi
lidad 

de 
los 

afroc
olom
bian
os, 

debi
do a 
políti
cas 

neoli
beral

es 
que 

sigue
n 

deste
rritor
ializa
ndo 

y 
sigue

n 
expl
otan
do a 
las 

com

nien
do 

cate
gorí
as 

inter
secci
onal
es 

com
o el 
géne
ro, 
la 

clase 
soci
oeco
nóm
ica, 
la 

raza, 
la 

etnia 
y la 
gene
ració

n 
com

o 
ejes 
trans
vers

otro
s, 

fusi
onar
on 
sus 
sabe
res 

para 
trans
form

ar 
por 
med
io 
del 
ritm
o, 
las 

form
as 
de 

signi
ficar 
su 

desp
laza
mie
nto 
forz
ado, 
reco

ca 
en 

Am
éric
a en 
la 

crea
ción 
de 

obra
s 

clási
cas 
de 
la 

liter
atur

a 
com
o lo 
es 

Cien 
años 
de 

Sole
dad 
de 

Gar
cía 
Már
quez 
(200



337 

 

s, 
emo
cion
ales 

y 
com
porta
ment
ales, 
en 

discu
rsos 
que 
gene
ran 

estig
mas, 
here
ncia 
de 
las 

socie
dade

s 
colo
niale

s 
escla
vista

s, 
com
o lo 

unid
ades 
y no 
aport
an a 
la 

const
rucci
ón, 
ni al 
plen

o 
disfr
ute 
de 
los 

derec
hos 
com
o lo 
dice 
la 

resol
ució
n de 
la 

decla
ració
n de 
2011 
de la 
Orga

ales 
para 
la 

com
pren
sión 
ident
itari
a de 
los 

sujet
os, 
en 

cuan
to su 
yo 
se 

encu
entra 
inme
rso 
bajo 
estru
ctura

s 
relac
ional
es y 
de 

pode
r." 

nstr
uyen
do 
me

mori
as y 
final
men
te 

trans
miti
endo 

a 
noso
tras, 
un 

poco 
de 
su 

sabi
durí
a, de 
sus 
iden
tida
des 
resis
tenci
a a 
trav
és 

de la 

8), 
don
de 
la 

pala
bra 

Mac
ond
o o 

Mak
ond
o, 
de 

oríg
en 

Bant
ú, 

9(...
)." 

(p.5
1) 
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plant
ea 

Mos
quer

a 
Pere

a 
(200
3) 

dond
e la 
pobl
ació

n 
afroc
olom
bian

a 
está 
marc
ada 
por 
la 

histo
ria 

colo
nial 
escla
vista 
que 
los 

ident

nizac
ión 
de 
las 

Naci
ones 
Unid

as 
(ON
U) 

com
o el 
año 
de 
los 

afrod
esce
ndie
ntes, 
en la 
cual 
no se 
trans
form
an el 
racis
mo y 
las 

estru
ctura
s que 

lo 

(p.3
9) 

fuer
za 
de 
sus 

voce
s 

que 
resig
nific
an 
su 

dolo
r, así 
com
o de 
la 

aleg
ría 
que 
impr
egna
n a 
trav
és 

de la 
mari
mba 
y los 
toqu
es 
del 

guas
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ifica 
y 

difer
encia 
por 
su 

color 
de 

piel 
y 

rasg
os 

fenot
ípico
s." 

(p.28
) 

mant
ienen
, en 

camb
io, se 
perm
anec

e 
intac
ta la 
desig
ualda
d y 
el 

racis
mo." 
(p.58
-59) 

á, 
una 
man
era 
de 

com
unió

n 
con 
las 

cree
ncia
s de 
la 

desc
ende
ncia 
afric
ana 
prod
ucie
ndo 
med
ios 

catár
ticos 
de 

bien
estar 
frent
e al 
desa
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rraig
o. 

Sus 
sabe
res 

ance
stral
es se 
reve
lan 
com

o 
una 
pote
nte 
vía 
para 
resig
nific
ar el 
dolo
r, la 
discr
imin
ació
n, la 
estig
mati
zaci
ón 

de la 
pobl
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ació
n 

negr
a en 
cual
quie

r 
territ
orio 
que 
habi
ten. 
(p.7
8) 
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Restr
epo 
(201
1) 

habl
a 

acerc
a de 
la 

man
era 
en 
que 
histó
rica
ment

e 
dura
nte 
el 

siglo 
XIX, 

el 
Pacíf
ico 
colo
mbia
no se 
borra 
del 
map
a del   

"No 
obsta
nte, 
la 

situa
ción 
de la 
pobl
ación 
afrod
esce
ndie
nte 
no 
ha 

sido 
favor
able 
en 

nuest
ro 

país, 
muc
has 
vece

s 
tenie
ndo 
que 
vivir 
bajo 
cond

"Ad
emá

s, en 
la 

músi
ca se 
vivif
ica 
la 

ident
idad 
com

o 
cues
tión 
ritua
l de 
mod

o 
que 
se 

desc
ribe 
un 

patr
ón 
de 

relac
ione
s en 
las 

cual       

"En 
este 
senti
do, 

enco
ntra
mos 
que 
en 
los 

luga
res 
rece
ptor
es 
de 
las 

com
unid
ades 
negr
as, 
se 

crea
n 

espa
cios 
orga
nizat
ivos 
dent
ro             
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proy
ecto 
de 

const
rucci
ón 
de 

naci
ón, 

ignor
ando 
esta 
regió
n en 
el 

plan
o 

simb
ólico

, 
imag
inari
o e 

instit
ucio
nal. 
Y 

dond
e 

“(...) 

los 
histo

icion
es de 
mise
ria, 
se 

encu
entra

n 
cada 
vez 
más 
deste
rritor
ializa
dos, 
por 
lo 

cual, 
señal

an 
ciert

o 
retro
ceso 
signi
ficati

vo 
con 

respe
cto a 
las 

pobl

es lo 
ident
itari
o se 
liga 
a lo 

cultu
ral 
de 
tal 

form
a 

que 
se 

defi
ne 
un 

espa
cio 
sin 

límit
es, 

dent
ro de 

lo 
emo
cion
al, 

dond
e la 

form
a 

de 
las 

com
unid
ades 
a los 
cual
es 

asist
en 

niño
s y 

niña
s, 

jóve
nes 
y 

adul
tos, 
para 
reco
rdar 

y 
apre
nder 
acer
ca 
de 

signi
fica
dos 

histó
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riado
res 

regis
tran 
cóm
o los 
habit
antes 
del 

Pacíf
ico 

enca
rnab
an la 
anti-
civili
zació

n, 
conv
irtién
dose 
en 

viva 
repre
senta
ción 
de la 
antít
esis 
del 

sueñ

o de 

acion
es 

blanc
as o 

mesti
zas 

(Rest
repo, 

s.f 
)."  

(p.60
) 

cultu
ral 

más 
apta 
“par

a 
cruz
ar 

front
eras

” 

(Frit
h, 

2003
, p. 

213) 
no 

hace 
disti
ncio
nes 
de 

sexo
, 

raza, 
etnia

, 
clase 

o 
luga

r, 
pubs

ricos
, 

polít
icos, 
soci
ales 

y 
cult
ural
es 

de la 
negr
itud.
Ya 
no 
se 

trata 
de 

proc
esos 
de 

soci
aliza
ción 
ancl
ados 
a la 
vida 
coti
dian

a 
com
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proy
ecto 
naci
onal
” (p. 
243).
(p.29

) 

, 
salas

, 
trans
port
e, 

disc
otec
as, 

sino 
en 

cam
bio 

tiene 
la 

capa
cida
d de 
trasp
asar 
nues
tra 

indi
vidu
alida
d y 

unifi
carn
os 
en 
una 
vive

o 
pasa
ba 
con 
las 

gene
raci
ones 
de 
los 

may
ores. 
Se 

trata 
de 

proc
esos 
que 
nace

n 
con 
la 

inte
nció
n de 
ense
ñar a 
las 

nuev
as 

gene
raci
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ncia 
com
ún." 
(p.4
4) 

ones 
esos 
sabe
res 

ance
stral
es 

que 
sobr

e 
todo 
para 
las 
muj
eres, 

se 
cons
tituy
en 
en 
una 
signi
ficat
iva 

esfer
a 

iden
titari
a. Se 
evid
enci

ó 
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que 
para 
las 

gene
raci
ones 
naci
das 
en 

Bog
otá, 
el 

proc
eso 
de 

adap
tació
n a 
las 

diná

mica
s 

citad
inas 
impl
ica 

reco
nfig
urac
ione

s 
iden
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titari
as 

con 
relac
ión a 
sus 
prác
ticas 

y 
sabe
res 

ance
stral
es." 
(p.8
0) 
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"Sig
uien
do 
por 
este 

rumb
o, 

dentr
o de 
las 

tensi
ones 
men
cion
adas 
por 
Cast
ells 
(199
9), 
los 

indiv
iduo
s se 
ven 

forza
dos a 
adop
tar 

vidas 
const
ruida   

"Es 
así 

com
o el 

despl
azam
iento 
forza

do 
oblig
a a 
los 

sujet
os a 
busc

ar 
otros 
lugar

es 
dond

e 
habit
ar y 
reco
nstru
ir su 
proy
ecto 
de 

vida, 
en 
los 

"En 
este 
senti
do, 

sigui
endo 
con 

Eche
verri 
(201
0) 

debe 
cues
tiona
rse 
el 

térm
ino 
“seg
unda 
gene
ració

n” 

en la 
medi
da, 
en 
que 
se 

integ
ran 

sujet                     
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s 
orga
niza
dam
ente 
de 

form
a 

que 
estru
ctura
n su 
ident
idad, 

en 
marc
os de 
senti
do y 
expe
rienc

ia 
sin 
la 

prese
ncia 
de 

ident
idad
es 

alter
nativ

cuale
s se 
encu
entra 

la 
nece
sidad 

de 
reco
nfigu
rarse 
ident
itaria
ment

e 
frent
e a 
las 

dema
ndas 
del 

conte
xto, 

adapt
ándo
se a 
vivie
ndas 
preca
rias 

otorg
adas 

os 
que 
soci
aliza

n 
por 
enci
ma 

de la 
front
era, 

amar
rand
o y 
vinc
ulan
do a 
los 

sujet
os a 
las 

histo
rias 
de 

esas 
prim
eras 
gene
racio
nes 
que 
migr
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as en 
la 

mem
oria 

colec
tiva 
del 

pueb
lo, 

com
o lo 
es el 
caso 
de 
los 

afroc
olom
bian
os y 
sus 

histo
rias 
desc
onoc
idas 

o 
ignor
adas.

" 
(p.29

) 

por 
el 

Esta
do 

en la 
ciuda
d de 
Bogo
tá, en 
los 

llam
ados 
barri
os 

subn
orma
les o 
cintu
rones 

de 
mise
ria 

(Bell
o, 

2004
), los 
cuale

s 
carec
en de 
regul
ación 

aron, 
per
miti
éndo
les a 
los 
indi
vidu
os 

crear 
su 

prop
ia 

ident
idad 

y 
narr
ar su 
prop

ia 
histo
ria. 

Com
plem
enta
ndo 
lo 

anter
ior, 
desd

e 
Berg
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estat
al, y 
se 

encu
entra
n en 
cond
icion
es de 
alto 
riesg

o 
geog
ráfic

o 
com
o se 
regis
tró 

en la 
obser
vació

n 
parti
cipan
te en 

la 
local
idad 
de 

Ciud
ad 

er & 
Luc
kma
nn 

(199
3) 

cada 
sujet

o 
pose

e 
una 
acu

mula
ción 
de 

“con
ocim
iento
s” y 
reali
dade

s 
espe
cífic
as, 

crea
dos 
por 
una 
inter
relac



353 

 

Bolí
var y 

en 
Soac
ha, 
es 

decir
, 

casas 
sin 

termi
nar 
de 

const
ruir, 
sin 

alcan
tarill
ado, 
y en 
cond
icion
es de 
vida 
muy 
preca
rias 
en 
las 

cuale
s no 
se 

ión 
entre 

el 
orga
nism
o y 
su 

ambi
ente, 
en 

este 
senti
do, 
los 
indi
vidu
os 

está
n 

dota
dos 
de 

histo
ricid
ad 

ubic
ados 
en 
un 

marc
o 

espa
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cubr
en la 
totali
dad 
de 
sus 

nece
sidad

es 
básic
as ." 
(p.63

) 

cio-
temp
oral 
que 
los 

conf
igur
a." 
(p.4
6) 
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"Co
mo 

lo es 
la 

socie
dad 
civil 
y los 
apar
atos 
instit
ucio
nales 
para 
prom
over 
contr

ol 
com
o las 
Igles
ias, 

sindi
catos

, 
parti
dos, 
coop
erati
vas y 
dem
ás   

" (...) 
en 

contr
aposi
ción 
a una 
cultu

ra 
urba
nista 
impu
esta 
en 

Bogo
tá, de 
lógic

as 
cons
umis
tas 

mod
ernas

, 
forja
doras 

de 
ident
idade

s 
indiv
idual
istas, 

"(..) 
en la 
segu
nda 
mita
d del 

S. 
XX, 
la 

regi
ón 
del 
Pací

fico 
empi
eza a 
ser 

pens
ada 
e 

inco
rpor
ada 
dent
ro de 

la 
cons
trucc
ión 
de 

naci
ón                     
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instit
ucio
nes 
que 

prolo
ngan 
las 

diná

mica
s del 
Esta
do, y 
ade
más, 

se 
arrai
gan 
en 
las 

vidas 
de 
las 

pers
onas, 
crea
ndo 

domi
naci
ones 
interi
oriza
das y 

dond
e se 

evide
ncia 
la 

perce
pció
n del 
romp
imie
nto 
con 
el 

territ
orio 
tanto 

en 
los 

jóve
nes 
com
o en 
los 

adult
os, 

pues 
estas 
confi
gura
cione

s 
queb

por 
medi
o de 
la 

visib
iliza
ción 
de la 
biod
ivers
idad, 
dond
e los 
órga
nos 
estat
ales 

y 
polít
icos 
se 

inve
ntan 
la 

regi
ón 
del 
Pací

fico 
com

o 
entid
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legiti
maci
ones 
de 

ident
idad
es 

norm
aliza
dora

s 
sobr

e 
impu
estas 

e 
indif
eren
ciada

s 
(Cast
ells, 
1999

)." 
(p.30

) 

ranta
n los 
tejid
os 

socia
les y 

el 
pens
amie
nto 
com
unita
rio 

(Mc
Nam
ee, 

2002
)." 

(p.64
)  

ad 
desa
rroll
able.

" 
(p.5
4) 
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"Otr
o 

aport
e 

princ
ipal, 
en 
los 

estud
ios 
de 

géne
ro 
fue 

“(...) 

indic
ar 

cóm
o se 

const
ruía 
la 

difer
encia 
racia
l a 

travé

s del 
géne
ro, 

cóm
o   

"Aná
loga
ment

e, 
debi
do a 
la 

sobre
expl
otaci
ón 

auríf
era y 

la 
mine
ría 
que 
se 

viene 
ejerc
iend

o 
desd

e 
tiem
pos 
colo
niale

s 
hasta 
nuest
ros 

"Por 
cons
iguie
nte, 
apar
ece 
el 

cuart
o 

mo
ment
o en 
el 

cual 
Rest
repo 
(201
3) 

desc
ribe 
el 

proc
eso 
de 

etniz
aci'o

n 
desd
e los 
mùlt
iples 
mati                     
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divid
ía el 
racis
mo 
la 

ident
idad 
y la 
expe
rienc
ia de 
géne
ro, y 
cóm
o el 
géne
ro y 
la 

raza 
confi
gura
ban 
la 

clase
” 

(Mo
ore, 
n.d 

citad
o en 
Vive
ros, 

días, 
se 

han 
veni
do 

despl
azan
do y 
destr
uyen
do 

com
unid
ades 
cuya

s 
tierra
s son 
ricas 
en 

biodi
versi
dad 
y en 
dond
e las 
relac
iones 
entre 
los 

sujet
os 

ces y 
difer
enci
as 

que 
acet
an o 
rech
azan 

el 
sujet

o 
polít
ico y 

de 
dere
chos 
para 
enm
arcar

lo 
dent
ro de 

un 
grup

o 
étnic

o 
dent
ro de 

la 
soci
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2004
, p. 
182 
)." 

(p.32
) 

del 
despl
azam
iento 

se 
frag
ment
an. 
De 

mane
ra 

que 
la 

multi
nacio
nales
, así 
com

o 
actor

es 
del 

cong
flicto 
arma
do e 
instit
ucio
nes 
del 
Esta
do 

edad 
colo
mbia
na. 
Es 

decir
, la 

etniz
aciò
n es 
el 

conc
epto 
prop
uest

o 
para 
dar 
cuet
a de 
un 

proc
eso 
de 

marc
ació
n de 
la 

difer
enci
a, so 
sólo 
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que 
basa
n su 
visió
n del 
Pacií
ico 
en 

cuant
o al 

desar
rollo 
econ
ómic

o, 
crean 
contr
atos 

o 
acuer
dos 
con 

diver
sas 

empr
esas 
que 
jerce

n 
viole
ncia 
direc

desd
e la 
difer
enci

a 
cultu
ral y 
ling
üiísti
ca, 

sino 
tamb
ién 

desd
e la 
difer
enci

a 
regg
uona

l, 
most
rand

o 
que 
las 

subj
etivi
dade
s se 

ident
idfic
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ta en 
la 

destr
ucció
n de 
la 

tierra 
y en 
la 

impl
emen
tació
n de 
mon
ocult
ivos, 
en 
los 

cuale
s los 
sujet
os y 
los 

tejid
os 

socia
les 
de 
las 

com
unid
ades 

an 
con 
un 

grup
o 

étnic
o 

que 
no 
es 

hom
ogén
eo." 
(p.5
5-
56) 
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negr
as, 

están 
ligad
os a 
los 

inter
eses 
políti
vcos 

y 
econ
ómic

os 
respo
nsabl
es de 
legiti
mar 
la 

viole
ncia 
estru
ctura
l en 
este 
territ
orio. 
(Galt
ung, 
2004

)." 



364 

 

(p.65
) 
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"Res
trepo 
(201
3) al 
refer
irse 
a la 

ident
idad 
de 
las 

pobl
acio
nes 
negr
as, 

prefi
ere 

llam
arlas 
negri
tudes 

a 
afrod
esce
ndie
ntes, 
en 

tanto 
com
pren
de   

"En 
esta 
medi
da la 
pobl
ación 
negr
a en 
situa
ción 
de 

despl
azam
iento 
forza

do 
inter
no, 

termi
na 

engr
osan
do 
las 

filas 
de 

traba
jo 

infor
mal, 

y 
otros 

"En 
otras 
pala
bras, 

la 
etniz
ació

n 
inclu
ye la 
conf
igur
ació
n de 
un 

cam
po 

disc
ursiv
o y 
de 

visib
ilida
des 
com
o de 
invis
ibili
dade

s, 
desd
e las                     
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que 
al 

pone
r 

este 
tipo 
de 

rótul
os lo 
que 
hace 
es 

disua
dir y 
digni
ficar 
los 

múlti
ples 
efect
os y 
práct
icas 
de la 
discr
imin
ació

n 
racia
l que 

se 
han 

que 
opta
n por 
men
digar 

en 
zona

s 
cuya 
estrat
ifica
ción 
econ
ómic
a es 
may
or, 
en 

cond
icion

es 
dond
e se 
ven 
clara
ment

e 
vuln
erad
os 
sus 

derec

cual
es se 
cons
tituy
e el 
sujet
o de 
la 

etnic
idad 
y se 
asoc
ia a 
la 

desti
lació
n de 
un 

conj
unto 
de 

subj
etivi
dade

s 
corr
espo
ndie
ntes 
(Res
trep
o, 
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sedi
ment
ado 
y 

ente
ndid

o 
com

o 
senti
do 

com
ún." 
(p.33

) 

hos 
socia
les, 

econ
ómic
os y 
cultu
rales.

" 
(p.67

)  

2013
)." 

(p.5
6) 
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"Igu
alme
nte, 
en el 
mom
ento 
en 
que 
a los 
sujet
os se 
les 

atrib
uyen 
categ
orías 
com

o 
“des
plaza
do” 

o 
“mig
rante
”, se 
adhi
eren 
ade
más, 
conc
epci
ones   

"Y 
en 
ese 

senti
do, 
lo 

afroc
esce
ndie
nte 

dema
rcarí
a no 
sólo 
una 
equi
parac
ión 
de 

Á fric
a con 

lo 
negr
o, lo 
cual 
parec

e 
igual
ment

e 
hom
ogen

"La 
difer
enci
a es 
que 
yo 

creo 
que 
aunq
ue 
sea 
la 

mis
ma 

cultu
ra, 

cada 
quié

n 
com

o 
que 
lo 

pract
ica 

difer
ente, 
por 

ejem
plo, 
noso
tras,                     
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étnic
as 

dond
e la 
difer
encia 

se 
post
ula 
com

o 
agen
te de 

la 
excl
usió
n, 

dific
ultan
do 
su 

incor
pora
ción 
socia

l 
(Ech
everr

i, 
2010
) y 

dond

izant
e y 

discr
imin
atori

o, 
sino 
adem

ás 
marc
aría 
la 

impo
rtanc
ia de 

la 
histo
ria 

afric
ana 
de 

escla
vitud 

en 
Colo
mbia

. 
Puest

o 
que 

dicha 
categ

ellas 
son 
que 
no 

lleva
ban 
a los 
chic
os, a 
los 

niño
s a 
los 

velo
rios, 
en 

cam
bio 

noso
tros 
sí. A 
noso
tros 
nos 

lleva
ban 
a los 
entie
rros. 
En 
el 

Cho
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e se 
prod
ucen 
las 

lógic
as de 

la 
necr
opolí
tica 
de 

Mbe
mbe 
(201
1) 

pues 
a 

travé

s de 
las 

políti
cas 
de 

gobi
erno 
se 

busc
a 

elimi
nar 
al 

otro.

oría 
de 

afrod
esce
ndie
nte 
se 

const
ruye 
con 
base 
en 
los 

postu
lados 
legal

es 
estat
ales, 

si 
bien 
hay 
un 

esfue
rzo 
por 
la 

visib
ilizac
ión 
de 

esta 

có 
diga
mos 
cant
an 
los 
alab
ados 
de 
una 
form
a y 

ellos 
de 

otra, 
los 

arrul
los 
de 
una 
form
a y 

otra, 
pero 

al 
mis
mo 
tiem
po 
son 
los 
mis
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" 
(p.45

) 

pobl
ación
, nos 
preg
unta
mos 
acerc
a de: 
¿Qui
énes 
habla
n a 

nom
bre 
de 

quié
nes 

cuan
do se 
apela 
a los 
‘afro
desc
endie
ntes’

? 
¿Qué 
qued
a por 
fuera 
cuan
do se 

mos, 
sino 
que 
cada 
quié
n los 
cant

a 
difer
ente, 
pero 
son 
los 
mis
mos 
alab
ados 
y los 
mis
mos 
arrul
los. 
Por 

ejem
plo 
las 

comi
das, 
los 

plato
s son 
los 
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estab
lece 
un 

sujet
o de 
derec
hos y 
políti
co, 
en 

térmi
nos 
de 

‘afro
desc
endie
ntes’

? E 
igual
ment

e, 
¿Qué 
voce
s (y 
en 
qué 

térmi
nos) 
avala 

y 
cuále

s 

mis
mos 
pero 
tamb
ién 
se 

prep
aran 
de 
una 
form

a 
difer
ente(
...)” 

(Muj
er de 
47 

años 
Tum
aco, 
Nari
ño & 
Muj
er de 
51 

años 
Yuto

, 
Cho
có)." 
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silen
cia? 

Puest
o 

que 
empl
ear 
este 

térmi
no 

parec
e 

gene
rar 

más 
conf
usion

es 
que 
visib
ilizac
iones

." 
(p.72

) 

(p.7
7) 
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"Así 
mis
mo, 
de 

acue
rdo 
con 

Fouc
ault 
(199
1) el 
biop
oder 
funci
ona 

segre
gand
o a 
las 

pers
onas, 

de 
tal 

form
a 

que 
se 

estab
lecen 
divis
iones 
entre   

"Por 
consi
guie
nte, 
en la 
narra
tiva 
de 

esta 
muje

r 
lider
esa, 
se 

empi
eza a 
evide
nciar 
una 
preo
cupa
ción 
por 
la 

educ
ación 

en 
los 

coleg
ios 

frent
e a lo 

"Por 
tanto 

en 
pala
bras 
de 

Rest
repo 
(201
3a) 
es 

perti
nent

e 
refer
irnos 

al 
proc
eso 
de 

etniz
ació

n 
dent
ro de 

la 
reco
nfig
uraci
ón 

ident
itari                     
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aque
llos 
que 
debe

n 
mori
r y 

aque
llos 
que 
debe

n 
vivir

, 
desd

e 
dond
e el 
cam
po 

bioló
gico 
inscr
ibe 
el 

contr
ol, es 
decir
, la 

subd
ivisi
ón 

que 
signi
fica 
ser 

Afro, 
que 

impli
ca 

poste
rior

ment
e el 

mant
enim
iento 

y 
trans
misi
ón 
de 
los 

saber
es 

ance
strale

s 
frent
e a 
los 

imag
inari
os y 

a 
que 
da 

cuen
ta de 
una 

marc
ació
n de 
la 

difer
enci
a, no 
sólo 
desd
e la 
difer
enci

a 
cultu
ral y 
ling
üísti
ca, 

sino 
tamb
ién 
regi
onal, 
resal
tand
o las 
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de la 
pobl
ació
n en 
subg
rupo
s de 
acue
rdo a 
sus 

carac
teríst
icas 
bioló
gicas 

o 
fenot
ípica

s 
estab
lecie
ndo 

políti
cas, 
dond
e la 

otred
ad 

legiti
ma 
la 

muer

las 
lógic
as de 

la 
ciuda

d 
debi
do a 
que 
muc
hos 
de 
los 

adult
os 

apre
ndier

on 
en la 
cotid
ianid
ad y 
ahor
a en 
la 

urbe 
se 

debe
n 

impa
rtir 

otras 

práct
icas 
y las 
cost
umb
res 

com
o los 
ejes 
de 

difer
enci
ació

n 
que 
se 

cons
truy
en 

en el 
mo

ment
o en 
que 
los 

sujet
os se 
relac
iona

n 
con 
sujet
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te. 
Lo 
que 

ocurr
e en 
el 

despl
azam
iento 
forza

do 
debi
do a 
las 

cond
icion

es 
depl
orabl
es en 
las 
que 
se 

ven 
oblig
ados 

a 
afron

tar 
una 
vez 

llega

diná

mica
s 

para 
trans
mitir 
dich
os 

saber
es y 
resig
nific
ar las 
ident
idade

s 
Afro.

" 
(p.86

)  

os 
de 

otras 
regi
ones
. En 
esta 
medi
da, 
se 

com
pren
den 
las 

com
unid
ades 
Afro
pacíf
icas, 
com

o 
com
unid
ades 
étnic

as 
heter
ogén
eas, 
en 
las 
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n a 
Bog
otá." 
(p.45

) 

cual
es 

radic
an la 
form
ació
n de 
sujet
os 

polít
icos, 
y de 
deter
mina
das 
subj
etivi
dade

s 
cons
truid

as 
(Res
trep
o, 

2013
)." 

(p.7
7) 
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“(...) 

la 
deste
rritor
ializ
ació
n y 

desp
erso
nific
ació
n de 
los 

afric
anos. 
Arra
ncarl
os de 
sus 

lugar
es de 
vida, 

de 
inter
cam
bio y 

de 
histo
ria, 

consi
dera
dos   

"Así 
mis
mo, 
se 

enco
ntró 
en la 
inves
tigac
ión 
que 
los 

proc
esos 
de 

despl
azam
iento 
forza
do se 
const
ituye
n en 
una 

viola
ción 
de 
los 

Dere
chos 
Hum
anos 

"De 
igual 
man
era, 
se 

evid
enci
aron 
difer
enci
as 

inter
gene
racio
nale

s 
entre 

la 
jove

n 
que 
apre
ndió 
los 

baile
s 

prop
ios 
del 
Pací

fico 
en                     
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com
o 

merc
ancía

, 
objet
os o 
bien 
inmu
eble, 

se 
los 

cosif
icó y 

se 
les 

negó 
su 

mem
oria, 
su 

senti
do 
de 

ident
idad 

y 
perte
nenc
ia a 
sus 

clane

que 
impli

ca 
para 
los 

sujet
os 

prov
enien

tes 
del 

Pacíf
ico 

llega
r a 
un 

nuev
o 

territ
orio 
que 

susci
ta 

nuev
as 

reco
nfigu
racio
nes 

ident
itaria

s 

su 
grup
o de 
danz
a y 
sus 
her
man
os 

quie
nes 
apar
ente
ment

e 
prefi
eren 
la 

ofert
a 

musi
cal 

citad
ina, 
reco
nfig
uran
do 
sus 

ident
idad
es en 
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s y 
socie
dade
s. La 
estra
tegia 
escla
vista 
hispá

nica 
era 

dese
struc
turar 

y 
desar
ticul
ar el 
ser 

indiv
idual 

de 
los 

afric
anos 
para 
conv
ertirl
os en 

un 
bien 
prod

para 
las 

sigui
entes 
gene
racio
nes." 
(p.88

) 

la 
cont
rove
rsia 
del 

mant
enim
iento 

y 
trans
misi
ón 
de 
los 

sabe
res 

ance
stral
es, 
en 

este 
caso 
de 
los 
estil
os 
de 

músi
ca." 
(p. 
81) 
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uctor 
dentr
o del 
engr
anaje 
econ
ómic

o 
colo
nial” 

(Mot
ta 

Gon
zález

, 
2005
, p. 
92-

93)." 
(p.51

)  



383 

 

"Sig
uien
do 
por 
este 

rumb
o, en 
Pala
cios 
Preci
ado 
(198
9) se 
reco
noce 

la 
man
era 
en 
que 
los 

escla
vista

s 
utiliz
aron 
argu
ment

os 
ideol
ógic
os y     

"Co
n 

todo 
esto, 

se 
obse
rvó 
que 

tanto 
la 

músi
ca 

com
o los 
sabe
res 

ance
stral
es en 
gene
ral, 
reco
nfig
uran 
form
as de 
resis
tir 

dive
rgen
tes, 

opon                     
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mate
riale
s de 
xeno
fobia 

y 
supe
riori
dad, 
para 
desp
ojar 
a los 
afric
anos 
de 
sus 

tierra
s, 

justif
ican
do 
su 

“infe
riori
dad”

, 
relac
iona
da a 
un 

supu

iénd
ose 
y 

dese
stabi
lizan
do a 
la 

soci
edad 
hege
món
ica y 
a los 
juici
os 
de 

valo
r que 
enm
arca

n 
ident
idad
es 

hom
ogen
izant
es y 
esen
ciali
stas 
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esto 
“atra

so 
cultu
ral”, 

dond
e 

hom
bres 

y 
muje
res 

afric
anos 
qued
an 

atrav
esad
os en 
sus 
cuer
pos 
com

o 
bárb
aros, 
anim
ales, 
seres 
infer
iores 

y 

imp
uest
as 
por 
las 

instit
ucio
nes 

de la 
soci
edad

." 
(p.8
6) 
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fuert
es, 
que 
les 

ayud
arían 

a 
forja
r su 
proy
ecto 
capit
alista 
(Azo
pard

o 
Guti
érrez

, 
1980
). En 
otras 
pala
bras, 

se 
les 

otorg
aba 
una 

ident
idad 
hege
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móni
ca, 

dond
e el 
hech
o de 
tener 
una 
difer
encia 
(com
o el 

color 
de 

piel 
y su 
diver
genc

ia 
cultu
ral), 
“just
ificó

” el 

dere
cho 
a 

procl
amar
los 

com
o 
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bien
es, 

enm
arca
ndo 
la 

negri
tud 
en 
los 

proc
esos 
de 

viole
ncia 
direc

ta, 
cultu
ral y 
estru
ctura

l 
(Galt
ung, 
2004

)." 
(p.51

) 
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"Igu
alme
nte, 
desd

e 
Restr
epo 
(201
1) es 
impo
rtant

e 
com
pren
der 
la 

regió
n del 
Pacíf
ico 

histó
rica
ment

e, 
puest

o 
que, 
dura
nte 
el 

proc
eso                           
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de 
colo
nizac
ión 
era 

vista 
com

o 
una 

regió
n 

inhó

spita 
y 

mals
ana, 
así 

com
o 

tamb
ién 
es 

consi
dera
da 

com
o 

una 
regió
n de 
rique
zas 
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llevá

ndon
os a 
pens
ar la 
noci
ón 
de 

front
era 
en 
una 
acep
ción 
más 
simb
ólica 
del 

territ
orio. 
En 
esta 
medi

da 
“(...) 

lo 
que 
hoy 
llam
amos 
Pacíf
ico 
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es 
borra

do 
del 
map
a en 
el 

siglo 
XIX, 
no se 

le 
tiene 
en 

cuen
ta ni 
se 

regis
tra 

dentr
o del 
proy
ecto 
de 

const
rucci
ón 
de 

naci
ón. 
El 

proy
ecto 
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de 
naci
ón es 
marc
ado 
andi
noce
ntrad
o, el 
pacíf
ico 
fue 

ignor
ado 
com
o un 
elem
ento 
const
itutiv
o del 
proy
ecto 
de 

const
rucci
ón 

naci
onal 
tanto 
en el 
plan
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o 
simb
ólico 

e 
imag
inari

o 
com
o en 
el 

terre
no 

fácti
co 

instit
ucio
nal” 

(Rest
repo, 
2011
, p. 

243).
" 

(p.53
) 
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"(...)
no 

encaj
aban 
en el 
mod
elo 
del 

proy
ecto 
naci
onal, 

el 
cual 
era 

articl
uado 
por 
la 

'elite
s 

políti
cas, 
es 

así, 
com

o 
eran 
descr
itos 
com

o                           
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anti- 
civili
zado

s, 
conv
irtién
dose 
en lo 
opue
sto 
que 
busc
aba 
el 

proy
ecto 
naci
onal, 

en 
este 
senti
do, 

cuan
do 
los 

habit
antes 

se 
adap
tan a 
un 

entor
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no 
selvá

tico 
y 

fluvi
al, 
los 

siste
mas 
de 

prod
ucci
ón y 
relac
ional
es se 
dan 
en 

torno 
a la 
pesc
a, la 
agric
ultur
a y 
la 

cacer
ía 

(Rest
repo, 
2011

)." 
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(p. 
53) 
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"En 
esta 
medi
da, 
se 

plan
eta 
que 
el 

colo
niali
smo 
pervi
ve a 
parti
r de 
una 
serie 
de 

cree
ncias 
domi
nant
es 

cultu
rales
, por 
medi
o de 
asoci
acio
nes e                           
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imág
enes, 
que 

conll
evan 

a 
una 
conn
otaci
'on y 
signi
ficac
i'on 
de 

estos 
sujet
os." 

(p.53
-54) 
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"Deb
ido a 
esto, 
simb
ólica
ment
e son 

la 
jerar
quiz
ació
n y 
la 

difer
encia
ción 
las 
que 

domi
nan 
en el 
cuer
po, 

enca
dena
ndo, 
atrib
uyen
do 

com
o 

rasg                           
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o 
princ
ipal 
difer
encia
dor 
el 

color 
de la 
piel. 
En 
esta 
medi
da, 
la 

racia
lizac
ión 
es 

una 
marc
ació
n de 
los 

cuer
pos a 
las 
que 
se le 
atrib
uyen 
ade
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más, 
ciert
as 

habil
idad
es 

intel
ectua
les, 

cuali
dade

s 
mora
les y 
carac
teríst
icas 
com
porta
ment
ales 
deter
mina
das 

(Rest
repo, 
2010

). 
Por 
otra 
parte

, 
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cuan
do 
nos 
refer
imos 
a la 
raza, 
ésta 
se 

enm
arca 
esen
cial

ment
e en 
la 

esfer
a del 
deba

te 
políti

co 
con 

objet
ivos 
deli
mita
dos 
y 

signi
ficad

os 



405 

 

utiliz
ados 
en el 
marc
o de 
las 

políti
cas 
de 

migr
ació
n, de 
refor
ma a 

la 
asist
encia 
socia
l, de 
casti
go 
de 

delit
os y 
de 

priva
tizac
ión 
de 
los 

subu
rbios 
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(Cast
ells, 
1999
). En 
estos 
tiem
pos, 
se 

tiend
e a 

consi
derar 

el 
conc
epto 
de 

raza 
com

o 
una 

fuent
e de 
opre
sión 

y 
discr
imin
ació

n 
(Hall

, 
1996
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)." 
(p.57

) 
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"Par
alela
ment
e a 

com
o se 
dan 
estas 
lógic
as de 
discr
imin
ació
n en 
los 

niño
s y 

niñas 
en 
los 
cole
gios, 

se 
evid
encia
n en 
los 

hom
bres 

y 
muje
res                           
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adult
as, 

narra
tivas 
de 

excl
usió
n al 
llega
r a 

Bog
otá, 
com
o por 
ejem
plo 

en el 
hech
o de 
cons
eguir 
vivie
nda, 
ya 
que 
los 

arren
datar
ios 
de 
los 

lugar
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es a 
los 
que 
llega

n 
utiliz

an 
infin
idad 
de 

“disc
ulpas

” 

para 
no 

arren
darle 

a 
dich
os 

sujet
os 

negr
os en 
situa
ción 
de 

despl
azam
iento 
forza
do. 
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Ade
más, 

se 
evid
enci

ó 
que 
lueg
o de 
estab
lecer
se en 
estas 
vivie
ndas, 

se 
dific
ulta 
la 

relac
ión 
con 
los 
veci
nos 
debi
do a 
las 

estig
mati
zacio
nes 
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de 
las 

pobl
acio
nes 

despl
azad
as 

que 
se 

refue
rzan 
por 

parte 
de la 
com
unid
ad 

rece
ptora

." 
(p.63

) 
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“Un
o 

llega 
acá y 

no 
pued

e 
escu
char 
la 

músi
ca 

muy 
alta 
porq
ue el 
veci
no 

dice 
“Ay 
es 

que 
los 

negr
os 
son 
bulli
cioso
s”,un
o va 

a 
arren                           
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dar y 
le 

dice
n 

que 
a 

uno 
no le 
arrie
ndan 
porq
ue 
los 

negr
os 
son 
unos 
coch
inos, 
que 
no 
nos 
baña
mos, 
que 
los 

negr
os 

una 
cosa, 
que 
los 
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negr
os 

otra. 
O 

sea 
todo 
lo 

malo 
son 
los 

negr
os, y 
más 
si 

uno 
es... 
o sea 
hay 

3 ó 4 
despl
azad
os 

negr
os 
eh, 

madr
e 

cabe
za de 
famil

ia, 
ento
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nces 
tiene 
estas 
tres 
cosa

s. 
(...) 
por 
eso 
no 

arrie
ndo 
mi 

casa, 
y 

uno 
a 

vece
s va 

a 
arren
dar y 
ve la 
pieza

, y 
dice

n 
“No, 
ya la 
arren
dé” 

y es 
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pura 
ment
ira 
es 

porq
ue 

uno 
es 

negr
o, y 
tiene 
famil

ia 
ampl
ia o 
num
erosa

, 
ento
nces 
por 
eso 

tamp
oco 

no le 
arrie
ndan 

a 
uno, 

y 
dice

n 



418 

 

“arre
nda
mos 
con 
2 ó 

máxi
mo 3 
pers
onas.
” Yo 

teng
o 6, 
ento
nces 
todas 
esas 
cosit

as 
aquí 
en 

Bog
otá 
son 
muy 
com
plica
das 
para 
uno, 
ento
nces 
yo 
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creo 
que 
hay 
que 

darle 
las 

graci
as 

que 
uno 
tiene 

el 
ranc
hito 
así 
sea 

pequ
eño, 
para 
no 

estar 
pasa
ndo 
uno 
muc
ho 

traba
jo 

con 
el 

tema 
del 
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arrie
ndo” 

(Muj
er de 
47 

años, 
Tum
aco, 
Nari
ño)" 
(p.63

) 
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"De 
esta 
man
era, 
en el 
tráns
ito 

de lo 
rural 
a lo 
urba
no, 
se 

obse
rva 
cóm
o los 
sujet
os de 
disti
ntas 
gene
racio
nes, 
debe

n 
ajust

ar 
sus 
estil
os de 
vida,                           
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práct
icas, 
roles

, 
cree
ncias

, 
mod
elos 
afect
ivos 

y 
econ
ómic
os, a 
las 

nuev
as 

diná

mica
s de 
la 

ciud
ad, 

debi
do a 
que 
no 

sola
ment
e se 
les 
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estig
mati
za y 
otror
iza 
por 
el 

hech
o de 
ser 

negr
o, 

sino 
tamb
ién 
por 
ser 

despl
azad
o." 

(p.64
) 
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"Sig
uien
do 
por 
este 

rumb
o, 

evid
encia
mos 
desd

e 
una 
pers
pecti
va 

inter
secci
onal 
la 

man
era 
en 
que 
las 

pers
onas 
entre
vista
das 

narra
n la                           
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dific
ultad 

de 
cons
eguir 
traba
jo, 

debi
do a 
que 
se 

hace 
énfas
is en 

el 
color 

de 
piel, 
los 
rasg
os 

fenot
ípico
s, el 
nivel 
educ
ativo
, y la 
cond
ición 
socio
econ
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ómic
a 

para 
pode

r 
acce
der a 
estas 
oport
unid
ades 
labor
ales 

y 
quie
nes 

logra
n 

cons
eguir 

un 
traba
jo, 

éste 
tiend
e a 
ser 

desfa
vora
ble 
en 

cuan
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to a 
la 

retri
buci
ón 

mon
etari

a, 
hora
s de 
traba

jo 
justo 

y 
cond
icion

es 
dign
as 

com
o se 

mues
tra a 
conti
nuac
ión 

en la 
estig
mati
zació

n 
que 
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se 
tiene 
del 

negr
o en 
el 

traba
jo, 

cuest
iona
ndo 
sus 

capa
cida
des 
inde
pend
iente
ment
e de 
sus 

cuali
ficac
iones

, 
remit
iénd
onos 

a 
lógic

as 
escla



429 

 

vista
s 

frent
e a 
las 

negri
tudes

. 
(p.67

) 
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"Igu
alme
nte, 
enco
ntra
mos 
que 
suby
ace 
una 
divis
ión 
del 

traba
jo 

desd
e el 
géne
ro el 
cual 
se 

encu
entra 
atrav
esad
o por 
otras 
categ
orías 
inter
secci
onal                           
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es 
com
o la 
etnia
, la 

clase 
socio
econ
ómic
a y 
la 

gene
ració
n, las 
cuale

s 
estru
ctura

n 
marc

os 
refer
encia
les 
que 

mold
ean 
y 

estru
ctura

n 
ident
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idad
es en 
relac
ión 
con 
su 

propi
o 

cuer
po y 
con 
los 

dem
ás 

sujet
os. 
Así 

pues, 
las 

ident
idad
es se 
reco
nfigu
ran 

desd
e 

una 
pers
pecti
va 
de 
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géne
ro 

cuan
do 
por 

ejem
plo 
el 

traba
jo 

para 
los 

hom
bres 
en la 
ciud
ad es 
desti
nado 
a la 

fuerz
a 

físic
a y a 
ser 
el 

suste
nto 

econ
ómic
o del 
hoga



434 

 

r, 
mien
tras 
que 
el de 
las 

muje
res 

pare
ce 

estar 
desti
nado 

al 
servi
cio 

dom
éstic
o y 
cuid
ado 
de 
los 

hijos 
confi
gura
ndo 
traba
jos 
que 
se 

encu
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entra
n 

dentr
o de 
la 

limit
ada 
lista 
de 

oport
unid
ades 
labor
ales 
a los 
que 
pued
en 

acce
der 

estas 
pobl
acio
nes 
negr
as 

despl
azad
as 

debi
do 

tamb
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ién a 
las 

difer
encia
s en 
las 

cond
icion

es 
histó
ricas

, 
labor
ales, 
form
as de 
educ
ació
n y 
diná

mica
s que 
antes 

se 
hacía
n en 
el 

territ
orio 
del 

litora
l 
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Pacíf
ico." 
(p.68

) 
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 " 
(...) 

aunq
ue 
en 

térmi
nos 
de 

redis
tribu
ción, 
dich
as 

ayud
as 

mon
etari
as y 
mate
riale
s no 
satisf
acen 
las 

nece
sidad
es de 

la 
pobl
ació
n, 

puest                           
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o 
que 

deter
mina

, 
hom
ogen
iza y 
gene
raliz
a las 
nece
sidad

es 
básic
as de 
estas 
pobl
acio
nes, 
com

o 
descr
iben 
estas 
muje
res 

cuan
do 
en 

ocasi
ones 
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no 
les 

deja
n 

sacar 
ciert
os 

artíc
ulos 
de 

aseo 
pers
onal 
que 
ciert
ame
nte 

nece
sitan

." 
(p.73

)" 
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"En 
esta 
entre
vista 
por 

ejem
plo, 
este 
hom
bre 
de 
55 

años 
de 

Gua
pi, 

dice 
no 

saber 
de 

dond
e 

provi
ene 
el 

conc
epto 
de lo 
Afro
. Sin 
emb
argo,                           
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el 
cont
exto 

le 
puso 
esta 
etiqu
eta 

ident
itaria 

a 
parti
r de 
los 

marc
os 

legal
es, 
así 

com
o a 
raíz 

de su 
expe
rienc
ia en 

la 
cárce

l, 
dond

e 
confi
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gura 
su 

ident
idad 
legiti
mad
ora 

(Cast
ells, 
1999

), 
debi
do a 
que 
se 

estab
lece 
en 

este 
espa
cio, 
difer
encia

s 
frent
e a 
los 

otros 
en 

relac
ión 
con 
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su 
color 

de 
piel, 
repro
duci
endo 

la 
lógic

a 
domi
nant

e 
racio
naliz
ada 
por 

estas 
instit
ucio
nes 

dond
e su 
lugar 

de 
orige
n, le 
atrib
uye 
el 

térmi
no 
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Afro
desc
endi
ente 
y le 

brind
a 

bene
ficio

s 
dentr
o de 
este 
entor
no. 
No 

obsta
nte, 
se 

evid
encia 
cóm
o al 
ser 
un 

sujet
o 

enca
silla
do 

dentr
o de 
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esta 
categ
oría, 
se 

prod
ucen 
práct
icas 
disti
ntas 
de 

relac
ión 
con 
él, y 
él 

con 
los 

“otro
s”, 

conv
irtién
dose 
en 
un 

sujet
o 

reco
noci
do 

dentr
o de 
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un 
siste
ma 

instit
ucio
naliz
ado 
(Ber
ger 
& 

Luck
man
n, 

1993
) e 

igual
ment

e 
discr
imin
ado, 
apart
ado 
y 

difer
encia
do." 
(p.73

) 
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" (...) 
lo 

cual 
tamb
ién 
se 

obse
rvó 

en la 
entre
vista 
con 
los 

adol
esce
ntes, 
cuan
do se 
inda
gó 

en el 
conc
epto 
de lo 
Afro

, 
pues 
se 

refiri
eron 
a la 
raza                           
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com
o un 
aspe
cto 

gene
rador 

de 
dich

a 
marc
ació

n 
histó
rica 
en la 
difer
encia

, 
tilda
ndo 

y 
enca
silla
ndo 
a las 
negri
tudes 
y a 
las 

etnia
s en 
tipol
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ogías 
de 

raza. 
Por 

tanto
, se 

enco
ntró 
que 
los 

sujet
os 

signi
fican 
ident
itaria
ment
e el 
conc
epto 
de lo 
Afro 
desd
e la 
raza 
com

o 
categ
oría 
inter
secci
onal.
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" 
(p.74

) 

 

Tr
aba
jo 
de 
gra
do  

Viejas 
Ciudadania

s 
Nuevas 

Ciudadanías 

 

CATEGORIAS 
EMERGENTES 

Ho
mo
gen
iza

P
ú
b
li

Ne
utr
al 

Div
ersi
dad 

Inte
gral 

Pro
-

equ
ida
d 

Pér
did
a 
de 
ind

Re
sig
nifi
cac
ión 

Ide
nti
dad  

Suj
eto 
polí
tico 

Rede
s 

social
es/Te
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cíó
n 

c
a 

soc
ial 

ent
ida
d 

jido 
social 
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Re
con
str
uye
nd
o 

Ca
mi
no: 
Re
des 
e 

Ide
nti
da
des 
soc
iale

s 
de 
Per
son
as 
Ne
gra

s 
Ase
nta
das 
en 
Bo

"La 
ide
ntid
ad 
es 
la 

enti
dad 
más 
peq
ueñ

a 
per
o 

más 
pod
ero
sa 
del 
aná

lisis 
soci
oló
gic
o. 

Las 
per
son
as 

esta
rían 
con   

"(...
) el 
Obs
erv
ator
io 
de 
Dis
cri

min
aci
ón 

Rac
ial 
de 
la 

Uni
ver
sida

d 
de 
los 
An
des 
(O
DR

) 
hac
e 

una 
rec
opil

"El 
au
me
nto 
de 

pob
laci
ón 

afro
des
cen
die
nte 
en 

Bog
otá 
fue 
crec
ien
do 
pro
gres
iva
me
nte, 
hast
a el 
pun
to 
en 
que 
en 

"En 
este 
ord
en 
de 

idea
s, y 
con 
la 

com
plej
idad 
que 
ha 

imp
lica
do 
el 

estu
dio 
de 
las 

rede
s 

soci
ales 
com

o 
con
cept

o 
teór

"Es
ta 

visi
bili
zac
ión 
fue 
rec
ono
cid
a a 
niv
el 

jurí
dic
o 

den
tro 
del 
mar
co 
de 
la 
ley 
has
ta 
el 

año 
199
3, 
en 

don

"En 
este 
pun
to, 
se 

hac
e 

nec
esa
rio 
abri
r un 
par
ént
esis 
ace
rca 
de 
la 

gra
n 

infl
uen
cia 
que 
han 
teni
do 
est
os 
me
dio

"E
vid
ent
em
ent
e, 
las 
con
dici
one

s 
urb
ana
s se 
dif
ere
nci
aba
n 

drá
stic
am
ent
e 
de 
los 
con
text
os 
y 

terr
itor

"Es 
nec
esa
rio 
ten
er 

clar
ida
d 

que 
est
a 

rep
ara
ció
n 

im
plic
a la 
resi
gin
ific
aci
ón 
de 
las 
imá

gen
es 
e 

inf
or

" 
(…) 

se 
abo
rdar
á el 
tem

a 
des
de 
la 

pre
mis
a de 
que 
la 
ide
ntid
ad 
es 

rela
cio
nal, 
múl
tipl
e e 

inac
aba
da 
por 
lo 

tant

"Bo
got
á, 
co
mo 
prin
cip
al 
ciu
dad 
rec
ept
ora, 
ha 
sid
o 

uno 
de 
los 
tant
os 
esc
ena
rios 
en 
el 

que 
se 
ha 
vist
o 

este 

"En 
este 

sentid
o, las 
redes 
social
es se 
convi
erten 

en 
una 

trama 
de 

signif
icado
s que 
disuel
ven 
los 

dilem
as 

dicot
ómic
os de 
pensa
r/hac
er, 

habla
r/actu

ar, 
descri
pción
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got
á 

stit
uid
as 
por 
con
junt
os 
de 
ide
ntid
ade
s 

div
ersa
s de 
clas
e, 
de 
gén
ero, 
de 

etni
a, 

reli
gio
sas, 
polí
tica
s, 
las 
cua
les 

aci
ón 
de 
los 
cen
sos 
real
iza
dos 
en 
Col
om
bia 
des
de 

191
8 y 
apu
nta 
a 

que 
nin
gun
o 
de 

esto
s ha 
det
erm
ina
do 
con 

el 
sigl
o 

XV
III 
se 

hab
laba 
de 
una 
pob
laci
ón 
de 
52.
675 
neg
ros 
(Ort
ega, 
200
2, 

cita
da 
en 
la 

Polí
tica 
Púb
lica 
y el 
Pla

ico, 
se 

hac
e 

nec
esar
io 

resa
ltar 
por 
un 

lado
, la 
pers
pect
iva 
de 

Leo
nor 
Peri
lla y 
Bár
bara 
Zap
ata 
(20
09) 
que 
enti
end
en 

este 

de 
fue
ron 
dec
lara
dos 
los 
der
ech
os 
terr
itor
iale
s de 
los 
pob
lad
ore
s de 
co
mu
nid
ade

s 
neg
ras 
ase
nta
das, 
en 
esp
eci

s y 
esta

s 
nec
esi
dad
es 
de 
co
mu
nic
aci
ón 
has
ta 

nue
stro

s 
día
s, 

con 
la 

lleg
ada 
de 
la 
era 
digi
tal 
y 
de 
la 

ios 
de 
los 
que 
vie
nen

, 
por 
lo 

cua
l, 
se 

gen
era 
par
a 

dic
ha 

pob
laci
ón 
un 
cho
que 
cult
ura
l 

que 
im
plic

a 
nec

ma
cio
nes 
del 
pas
ado 
par
a 

inte
gra
rlas
, de 
alg
una 
u 

otr
a 

for
ma, 
a la 
vid
a 

coti
dia
na 
de 
nue
stra

s 
soc
ied
ade

o se 
con
figu
ra 
co
mo 
pro
ces
o 
de 
con
stru
cció

n 
soci
al." 
(p.1
1) 

pro
ces
o, 
un 
pro
ces
o 
en 

don
de 
la 

pre
sen
cia 
de 

más 
de 
un 

mill
ón 
de 
per
son
as 
rec
ono
cid
as 
co
mo 
afro
des

/inter
preta
ción, 
entre 
otros 

y 
devue
lve al 

ser 
huma

no 
esa 

condi
ción 
holíst
ica de 
ser un 
todo 
en 

intera
cción 
con el 
reded

or. 
Ade
más 
de lo 
anteri
or, se 
puede 
decir 
que 
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serí
an 
<<
una 
for
ma 
pri
mor
dial 

y 
con
tinu

a 
de 
bús
que
da 
de 
con
trol 
par
a 

sab
er 
có

mo 
act
uar 
en 
un 
mu
ndo 

cert
eza 
y 

pre
cisi
ón 
qué 
por
cen
taje 
de 
la 

pob
laci
ón 
col
om
bia
na 

tota
l 

repr
ese
nta
n 

las 
per
son
as 

afro
col
om

n 
inte
gral 
de 

acci
one

s 
afir
mat
ivas 
par
a el 
rec
ono
cim
ient
o 
de 
la 

div
ersi
dad 
cult
ural 
y la 
gar
antí
a de 
los 
der
ech
os 

con
cept

o 
dent
ro 
del 
mar
co 
de 
la 

acci
ón 

polí
tica 
y la 
dem
ocra
cia 
part
icip
ativ

a 
com

o 
una 
herr
ami
enta 
en 
el 

trab
ajo 

al, 
en 
la 

cue
nca 
de 
pac
ífic
o; 
sin 
em
bar
go, 
fue 
has
ta 
el 

año 
199
9, 

cua
ndo 
la 

dire
cci
ón 
de 
asu
nto
s 

par
a 

inf
or

mát
ica, 
que 
han 
con
soli
dad
o 

nue
vas 
ma
ner
as 
de 

rela
ció
n 
en 
los 
ser
es 
hu
ma
nos 
y 

que 
le 

han 
dad
o 

esa
ria
me
nte 
un 
ca
mb
io 
en 
la 
ma
ner
a 
de 

rela
cio
nar
se." 
(p.
10-
11) 

s 
(Le
one

, 
200
0, 

cita
do 
por
Ga
bor
it, 

200
6)." 
(p.
22) 

cen
die
ntes 

– 
cifr
a 

obt
eni
da 
del 
esta
do 
de 

arte 
de 
la 

inv
esti
gac
ión 
sob
re 
las 
co
mu
nid
ade
s 

afro
des
cen
die

cuand
o se 

piens
a en 
red, 
se 

puede 
conce
bir al 
ser 

huma
no de 
una 

forma 
relaci
onal 
y no 

indivi
dual." 
(p.15)  
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que 
es 

caó

tico
>>(
Wh
ite, 
200
8, 
p. 

17).
" 

(p.1
7) 

bia
nas 
y 

qué 
imp
lica
cio
nes 
tien

e 
soci
al y 
polí
tica
me
nte 
el 

hec
ho 
de 
que 
nin
gun
o 
de 

esto
s 

cen
sos 
ofic
iale

s 

de 
los 
afro
des
cen
die
ntes

, 
200
6)" 
(p.1
0) 

com
unit
ario 
que 
per
mit
e 

crea
r 

acci
one

s 
cole
ctiv
as 

para 
la 

tran
sfor
mac
ión 
de 

diná

mic
as 

soci
ales
; y 
por 
otro 
lado
, la 

co
mu
nid
ade

s 
neg
ras 
se 
red
efin
ió 
en 
la 

dire
cci
ón 
gen
eral 
par
a 

las 
co
mu
nid
ade

s 
neg
ras, 
min
oría

s 
étni

otra 
defi
nici
ón 
al 

con
cep
to 
de 
red 
soc
ial; 
la 
co
mu
nic
aci
ón 
virt
ual, 
defi
niti
va
me
nte 
ro

mpi
ó la 
bar
rera 
esp
aci

nte 
y 

raiz
al 
en 
Bo
got
á 

D.
C 

(20
06) 
– se 
ha 
pos
icio
nad
o 
co
mo 
una 
luc
ha 
con
stan
te 

por 
la 

reiv
indi
caci
ón 
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hay
a 

con
side
rad
o a 
la 

pob
laci
ón 

afro 
co
mo 
un 
pun
to y 
tem

a 
de 

rele
van
cia 
den
tro 
de 

esto
s 

pro
ces
os 

esta
díst

de 
Hel
oísa 
Pri

mav
era 
(19
95) 
que 
hac
e un 
cue
stio
nam
ient
o a 
la 

desl
egit
ima
ción 
de 
la 

red 
soci
al 

com
o 

mo
do 
esp
ontá

cas 
y 

cult
ural
es, 
ade
má

s, 
fue
ron 
cre
ado

s 
los 
org
ani
sm
os 

con
sult
ivo
s de 
las 
org
ani
zac
ion
es 
afr
oco
lom
bia

o-
tem
por
al 

que 
exi
stía 
ant
es, 
par
a 

pod
er 

gen
erar 
co
mu
nic
aci
ón 

entr
e 

las 
per
son
as." 
(p.7

) 

étni
ca 
y 

por 
la 

legi
tim
aci
ón 
ide
ntit
aria 
en 
un 
terr
itor
io 

que 
es 
aje
no 

a su 
orig
en." 
(p.4
5) 
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icos
(...) 
Seg
ún 
el 

cen
so 

real
iza
do 
en 
el 

año 
191
8 la 
pob
laci
ón 

afro 
repr
ese
nta
ba 
el 

6% 
de 
la 

pob
laci
ón 
tota
l de 

neo 
y 

natu
ral 
de 

rela
ción 
entr

e 
los 
sere

s 
hu

man
os y 
que 
pro
pon
e, 
en 
ese 
sent
ido, 
un 

reen
cue
ntro 
con 
este

, 
para 
gen

nas 
par
a 

Bo
got
á y 
la 
co
mis
ión 
con
sult
iva 
de 

alto 
niv
el 
en 
lo 

que 
res
pec
ta a 
lo 

dep
arta
me
ntal 
y a 
lo 

regi
ona
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Col
om
bia.

" 
(p.4
3) 

erar 
un 
hac
er 

cole
ctiv
o 

que 
mo
vili
ce y 
tran
sfor
me 
los 
esp
acio

s 
soci
ales 
com
part
idos
. " 

(p.1
0-
11) 

l." 
(p.1
1) 
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"(

…) 

la 
nec
esid
ad 
de 
su 
rec
ons
truc
ció
n se 
vue
lve 
una 
de 
las 
prio
rida
des 
en 
la 

ayu
da 
hu
ma
nita
ria 
en 
con   

 
"Es
te 

últi
mo, 
pla
nte
ado 
par
a 

ten
er 

más 
clar
ida
des 
sob
re 
las 
pob
laci
one

s 
col
om
bia
nas 
y 

par
a 

esta
ble

"Es
tos 
esp
acio

s 
han 
per
miti
do 
la 

crea
ció
n 
de 
red
es 

soci
ales 
arti
cula
das 
esp
ecíf
ica
me
nte 
a 

acti
vid
ade
s 

cult

“la 
dem
ocra
cia 
part
icip
ativ

a 
con
stitu
ye 
un 

esce
nari
o en 
el 

cual 
se 

exp
resa
rían 
las 

rede
s 

com
o 

for
ma 
de 

vinc
ulac
ión 

 
"To
do 
est
o 

per
mit
ió 

que 
la 

pob
laci
ón 
afr
ode
sce
ndi
ent
e 

ase
nta
da 
en 
Bo
got
á, 

tuvi
era 
ca
mp
o 
de 

"Si
ste
ma
s 

abi
erto
s a 
trav
és 
de 
los 
cua
les 
se 
pro
duc
e 

un 
inte
rca
mbi

o 
din
ámi
co 

tant
o 

entr
e 

sus 
inte
gra   

" 
(...) 
se 
dar
á 

ma
yor 
rele
van
cia 
a lo 
que 
est
a 

hist
ori
a 
de 
esc
lavi
tud 
y 
de 
trat
o 

me
rca
ntil
iza
do, 
le 

per

"En
ton
ces, 

y 
sien
do 

ente
ndi
das 
de 

esta 
ma
ner
a, 

son 
pre
cisa
me
nte 
esta

s 
rela
cio
nes 
y 

esta
s 

red
es 

soci
ales
, las 

"(...
) se 
hab
lará 
de 
lo 

enc
ontr
ado 
en 
el 
ma
pa 
de 
red 
sig
nifi
cati
vo 
del 
año 
200
2 

con 
la 
pri
mer

a 
de 
las 
part
icip

"Conj
unto 
de 

redes 
perso
nales, 
estruc
turale

s, 
forma
les y 
funci
onale
s de 

inicia
tivas 

o 
asoci
ativas 

y 
mixta

s o 
ter 

sisté
micas
, que 
consti
tuyen 

un 
activ

o 
para 
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text
os 
de 

catá
stro
fes 
(nat
ural
es 
y/o 
soci
ales
), y 
en 
el 

pro
ces
o 
de 

desl
egit
ima
ció
n 
de 

disc
urs
os 

soci
o-

polí
tico

cer 
una 
cifr
a 

cer
can
a 

que 
dier

a 
cue
nta 
de 
cuá

l 
era 
la 

repr
ese
ntat
ivid
ad 

esta
díst
ica 
de 
la 

pob
laci
ón 

afro 
e 

ural
es 

rela
cio
nad
as 

con 
sus 
terri
tori
os 
de 

orig
en, 
tale

s 
co
mo 
la 

coci
na 

(res
taur
ante
s), 
los 
pei
nad
os 

(pel
uqu
ería

soci
al y 
en 
un 

mar
co 

expl
icati
vo 
de 
la 

dim
ensi
ón 

polí
tica 
de 

dich
os 

vínc
ulos

” 

(p. 
151
). 

Así, 
se 

rem
iten 
a la 
crea
ción 

part
icip
aci
ón 
y 

acc
ión 
polí
tica 
diri
gid
a a 
la 
luc
ha 
por 
el 
cu

mpl
imi
ent
o 
de 
sus 
der
ech
os 
co
mo 
ciu
dad
ano

nte
s 

co
mo 
los 
otr
os 
gru
pos 
y 

org
ani
zac
ion
es, 
pos
ibil
itan
do 
así, 
la 

pot
enc
iaci
ón 
de 
los 
rec
urs
os 

que 
pos

mit
ió 

y le 
per
mit
e a 
la 
co
mu
nid
ad 
neg
ra 
ser 
pro
duc
tor
es 
y 

cre
ado
res 
de 
un 
des
tin
o 

que 
se 

con
stru
ye 

que 
per
mit
en 

visu
aliz
ar 
la 

con
stru
cció

n 
de 
la 
ide
ntid
ad, 
sus 
tran
sfor
mac
ion
es y 
la 

crea
ció
n 
de 
sus 
sent
idos

. 

ant
es, 
una 
muj
er 
del 
dep
arta
me
nto 
del 
Val
le 

que 
trab
aja 
en 
la 

def
ens
a 
de 
los 
der
ech
os 
hu
ma
nos 
y 

que 
viv

los 
indivi
duos 
y la 

socie
dad 
pues 

le 
permi

te 
ampli
ar sus 
opcio
nes y 
oport
unida
des 
para 

mejor
ar la 

calida
d de 
vida. 
La 

socie
dad 

existe 
como 
tejido 
social 

de 
sus 
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s 
viol
ent
os 
de 

imp
uni
dad 
y 

olvi
do.
" 

(p.2
2) 

indí

gen
a, 

mat
eria
lizó 
la 

pos
ibili
dad 
de 

incl
uir 
a la 
tota
lida
d 
de 
per
son
as 

que 
se 
aut
o-
rec
ono
cía
n 

den
tro 
de 

s), 
la 

dan
za 

(gru
pos 
folc
lóri
cos)
, el 
bail

e 
(dis
cote
cas)
, la 
mús
ica 

(gru
pos 
mus
ical
es), 
las 
fies
tas 
patr
ona
les, 
entr

e 
otra

del 
Esta
do 

com
o 

ben
efac
tor 
de 
sus 
ciud
ada
nos 
y a 
la 

crea
ción 
del 
pact
o y 
cont
rato 
soci
al 

com
o 

uno 
de 
los 
hito

s 
fun

s. 
Ad
em
ás, 
cab
e 

res
alta

r 
que 
la 

pob
laci
ón 
afr
ode
sce
ndi
ent
e 

ase
nta
da 
en 
Bo
got
á, 
ha 
enc
ont
rad
o y 

een
. El 
efe
cto 
de 
la 

red 
es 
la 
cre
aci
ón 
de 
res
pue
stas 
nov
edo
sas 
y 

cre
ativ
as 
par
a 

sati
sfa
cer 
las 
nec
esi
dad

con 
las 
hue
llas 
que 
dej
aro
n 
en 
la 

tier
ra 
en 
la 

que 
sus 
anc
estr
os 
enc
ont
rar
on 
el 
ref
ugi
o 
de 
la 

libe
rta
d: 

Ent
onc
es 
se 

disu
elve 
la 

cree
ncia 
de 
que 
las 
red
es 

soci
ales 
no 
pue
den 
sep
arar
se 
de 
lo 

que 
ente
nde
mos 

y 
vivi
mos 
acer

e 
en 
la 
ciu
dad 
de 
Bo
got
á 

des
de 
hac
e 

och
o 

año
s." 

(p.6
4) 

ciuda
danos 

y 
ciuda
danas

; a 
mayo

r 
tejido 
social
, más 
socie
dad. 
El 

deteri
oro o 
rompi
mient
o del 
tejido 
social 
signif
ica el 
aisla
mient
o del 
indivi
duo 
de la 
socie
dad 

debid
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esto
s 

gru
pos 
y 

que 
repr
ese
nta
ban 
(y 

repr
ese
nta
n) 
un 
alto 
por
cen
taje 
de 
la 

pob
laci
ón 
col
om
bia
na; 
no 
obs
tant

s; 
así 
a 

part
ir 
de 
dic
has 
red
es, 
la 

pob
laci
ón 

afro
des
cen
die
nte, 
se 
ha 

logr
ado 
visi
bili
zar 
co
mo 
una 
cole
ctiv
ida

daci
onal
es 
de 
la 

soci
eda
d 

mo
der
na, 
que 
en 
últi
mas

, 
cont
ribu
yó a 
la 

estr
uctu
raci
ón 
for
mal 
y la 
insti
tuci
onal
izac
ión 

ha 
con
stru
ido 
en 
la 
ciu
dad 
pos
ibil
ida
des 
– 

des
de 
lo 

cult
ural
, lo 
polí
tico
, lo 
trad
icio
nal 
y lo 
artí
stic
o – 
de 
reu
nirs

es e 
inte
res
es 
de 
los 
mie
mb
ros 
de 
una 
co
mu
nid
ad, 
una 
for
ma 
soli
dari
a y 
aut
o 

sug
esti
va 

(Ya
nco
, p. 
2)." 
(p.1
0) 

aqu
ello

s 
libe
rtos 
– 
co
mo 
se 
les 
lla
ma
ba 
des
pec
tiva
me
nte 
– 

que 
fue
ron 
esc
lav
os 
des
de 
sie
mp
re 
y 

que 

ca 
de 
nos
otro
s y 
nos
otra

s 
mis
mas
, es 
a 

part
ir 
de 
las 
rela
cio
nes 
que 
es 

posi
ble 
con
stru
ir 

nue
stra

s 
ide
ntid
ade

o a la 
érdid
a de 
sus 

princi
pales 
redes 
social
es y 
de 

valor
es, 

como 
la 

confi
anza 
y la 

solida
ridad. 

El 
tejido 
social 
tambi
én se 
debili

ta 
cuand
o las 
norm
as de 
convi
venci
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e, 
esta 
incl
usi
ón 
se 
bas
ó 

úni
ca
me
nte 
en 
la 

pert
ene
nci
a 

étni
ca 
y 

cult
ural

, 
dej
and
o a 
un 
lad
o la 
ide
ntif

d 
inm
ersa 
en 
la 

vid
a 

coti
dia
na 

capi
tali
na." 
(p.1
1) 

de 
las 
rela
cion
es 
hu

man
as, 
per
o 

que 
no 

cum
plió 
con 
su 

obje
tivo 
y la 
igua
ldad 
de 

opo
rtun
idad
es 

plan
tead
a en 
los 

cont
rato

e 
con 
sus 
par
es 
par
a 

rec
ord
ar 
las 
cos
as 

que 
los 
une
n y 
con
fig
ura
r 

una 
ide
ntid
ad 

part
icul
ar." 
(p.1
1) 

aun
que 
tra
baj
aba
n 

inte
nsa
me
nte 
baj
o 

las 
mir
ada
s 

de 
sus 
am
os, 
bus
cab
an, 
ent
re 

sus 
lab
ore
s, 

sus 
hac
ien

s, y 
sent
idos 
de 
lo 

que 
som
os y 
lo 

que 
hac
em
os 
en 
las 
rela
cio
nes 
con 
los 
otro
s. " 
(p.2
8) 

a 
ciuda
dana 
son 

irresp
etada
s y 

viole
ntada

s 
impu
neme
nte o 
cuand
olas 
leyes 
son 
fácil
ment

e 
irresp
etada
s o 

incu
mplid

as 
(PNU
D)." 

(p.19-
20) 



465 

 

icac
ión 
raci
al 

por 
ras
gos 
físi
cos: 
“po

r 
eso 
nu

mer
oso
s 

afro
col
om
bia
nos 
res
pon
dier
on 
neg
ativ
am
ent
e y 
no 

fuer

s 
soci
ales 
pact
ado
s en 
esa 
épo
ca, 
nun
ca 
ha 

lleg
ado 
a 

vers
e." 
(p.1
1) 

das 
y 

sus 
ord
ene
s, 

peq
ueñ

as 
ráf
aga
s 

de 
libe
rta
d 

con 
otr
os.
" 

(p.
36) 
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on 
regi
stra
dos 
co
mo 
tale

s 
por 
el 

cen
so. 
De 
allí 
la 

cifr
a 

inv
ero
sím
il 

que 
arro
jó 
el 

cen
so: 
sol
o 

1.5
% 
de 
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los 
col
om
bia
nos 
se 
aut
o-
rec
ono
cier
on 
co
mo 
afro
s” 

(O
DR

, 
Inf
orm
e la 
raz
a 
en 
cifr
as, 
201
1)." 
(p.4
4) 
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" 
(...) 
esta 
hist
oria 
pue
de 
ver
se y 
ent
end
erse 
de 
mu
cha
s 

ma
ner
as: 
co
mo 
una 
cro
nol
ogí

a 
de 
aco
nte
cim
ient
os   

"Lo
s 

afro
des
cen
die
ntes 
he
mo
s 

ens
eña
do 
al 

país 
a 

con
stru
ir 

libe
rtad

, 
des
pué

s de 
pas
ar 

por 
400 
año
s de 
so

 
"Re
spo
ndi
end
o a 
este 
lla
ma
do 
inst
ituc
ion
al, 

esta 
inv
esti
gaci
ón 
adq
uiri
ría 
rele
van
cia 
en 
el 

sent
ido 
en 
que

, 

"Est
a 

hist
oria

, 
que 
se 

teje 
con 
cad
a 

voz 
neg
ra 

que 
vivi
ó y 
que 
vive
, es 
pue
s el 
ejer
cici
o de 
la 

libe
rtad 
en 

escl
avit
ud, 

" 
(…

) 
ver 
las 
rela
cio
nes 
hu
ma
nas 
co
mo 
la 

pos
ibil
ida
d 
de 
cre
ar y 
recr
ear 
real
ida
des 
y 

tran
sfor
ma
cio
nes 

"A
unq
ue 
rec
ono
ce 

que 
“las 

red
es 
soc
iale

s 
han 
exi
stid
o 

des
de 
sie
mp
re” 

(p. 
161

) 
des
tac
a 

tam
bié
n la 
util   

"Er
an 
pue

s 
col
ecti
vos 
ent
ero
s 

que 
dec
idía
n 

uni
rse 
y 

gen
era
r 

resi
ste
nci
a 

huy
end
o a 
la 
sel
va: 
“de

l 

"De
sde 
esta 
pers
pect
iva, 
el sí 
mis
mo 
es 

una 
exp
resi
ón 
que 
va 

más 
allá 
de 
la 

noc
ión 
de 
una 
enti
dad 
fija 
que 
acu
mul

a 
las   

 
"Mart
ín - 

Berist
ain 

(1999
) 

menc
ionar 
que la 
activa
ción 
de 

redes 
social
es es 
una 

herra
mient

a 
neces
aria 
para 
la 

recon
strucc

ión 
del 

tejido 
social

, 
tambi
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mar
cad
os 
por 
un 
co

mer
cio 
inh
um
ano 
y 

per
ver
so, 
co
mo 
una 
hist
oria 
de 

sufr
imi
ent
os 
y 

tort
ura
s 

que 
aca
ecie

met
imi
ent
o 
en 

don
de 
se 
des
con
oci
ó 

tod
os 
los 
der
ech
os 
ciu
dad
ano
s y 
hu
ma
nos

. 
Qu
e 

exis
te 

una 
deu

per
miti
ría 
que

, 
des
de 

esta 
disc
ipli
na, 
se 
pro
pon
gan 
for
mas 
de 

acer
cars
e y 
ente
nde

r 
las 
div
ersa

s 
real
ida
des 
soci

de 
la 

resi
sten
cia 
que 
des
pert

ó 
las 
ansi
as 
de 

igua
ldad 
y de 
la 

luch
a 

por 
la 

vida 
y 

por 
una 
inde
pen
den
cia 
pro
pia 
y 

soc
iale

s 
visi
ble
s en 
pro 
de 
una 
soc
ied
ad 
equ
itati
va 
y 

just
a: 
el 

con
stru
cci
oni
sm
o 

soc
ial.
" 

(p.1
4) 

ida
d 
de 
“po

nerl
es 
no
mb
res 
nue
vos 
a 

cos
as 

anti
gua
s” 

(p. 
162
) y 
reaf
irm
a la 
res
pon
sab
ilid
ad 
que 
se 

tien
e 

mil
lar 
de 
neg
ros 
que 
lleg
an 
anu
alm
ent
e 

300 
o 

má

s se 
esc
apa
n a 
la 
sel
va” 

(Es
cal
ant
e, 

196
4, 
p. 

112
), 

per

exp
erie
ncia

s 
indi
vid
uale
s y 
que 
exp
resa 
con
dici
one
s o 

cara
cter
ístic
as 
fisi
oló
gica

s, 
es 

una 
con
stru
cció

n 
que 
resa
lta 

én 
permi
te a 

Daba
s 

(1993
) 

plant
ear a 
la red 
social 
como 
eleme

nto 
en la 
recon
strucc

ión 
del 

tejido 
social 
fractu
rado 
por 

situac
iones 

de 
viole
ncia, 
y a su 
vez, 

permi
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ron 
per
ma
nen
tem
ent
e 
en 

esta 
pob
laci
ón 
y/o 
co
mo 
un 
rela
to 
de 
em
anc
ipa
ció
n 
en 
el 

que 
las 
vid
as 
de 
mil

da 
hist
óric
a, 

que 
la 

Rep
úbli
ca 

pag
ó a 
los 
escl
avis
tas 
esp
año
les 
en 
el 

pro
ces
o 
de 
em
anc
ipa
ció
n 

cua
ndo 
se 

ales 
de 
una 
ma
ner
a 

dist
inta

, 
par
a 

así, 
pla
ntea

r 
posi
bles 
acci
one

s 
que 
gen
erar
an 

cam
bios 
en 
la 

per
cep
ció
n e 

cole
ctiv
a." 
(p.3
5) 

par
a 

reiv
indi
car 
los 
gru
pos 
y 

col
ecti
vos 
soc
iale

s 
co
mo 
aut
oge
stor
es 

part
icip
ativ
os 
de 
pro
yec
tos 
que 
bus
can 

son
as 

que
, 

ant
e la 
adv
ersi
dad

, 
enc
ont
rab
an 
lug
are
s 

don
de 
el 
ser 
neg
ro, 
me
stiz
o, 

mu
lato

, 
za
mb
o, 

– 
ade
más 
de 
los 
asp
ecto

s 
soci
ales

, 
ling
üíst
icos

, 
hist
óric
os y 
poé

tico
s 

del 
ser 
hu
ma
no 
– la 
pot
enci
a de 
la 

narr

te que 
el 

PNU
D 

pueda 
decir 
que el 
tejido 
social 

se 
defin

e 
como 

un 
conju
nto 
de 

redes 
(pers
onale

s, 
social

es, 
etc.)." 
(p.23) 
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es 
de 

afro
des
cen
die
ntes 
sufr
iero

n 
alte
raci
one
s, 

mo
vim
ient
os, 
des
pla
za

mie
nto
s, 

que 
utili
zar
on 
co
mo 
un 

imp

abo
lió 
leg
alm
ent
e la 
escl
avit
ud, 
que 
a 

los 
afri
can
os 
y 

afro
des
cen
die
ntes 
no 
les 
rec
ono
ció 
nad
a, 
se 
les 
ign
oró 

ima
gin
ario

s 
que 
la 

soci
eda
d 

tien
e 

acer
ca 
de 
la 

pob
laci
ón 
neg
ra 
ase
nta
da 
en 

Bog
otá.

" 
(p.1
4) 

ca
mbi
os e 
imp
act
os 
soc
iale
s. 
El 
ca

min
o 

que 
ha 

tom
ado 
esta 
aut
ora, 
par
a 

hac
er 
un 

trab
ajo 
exit
oso 
en 
cua
nto 

esc
lav
o o 
libr
e 

no 
tení

a 
im
por
tan
cia 
alg
una

, 
pue
s se 
neg
aba
n a 
la 
cat
ego
riza
ció
n 

cua
ndo 
se 
trat
aba 
de 

ació
n, y 
se 
mu
estr
a 
co
mo 
una 
con
stru
cció

n 
aut
obi
ogr
áfic

a 
que 
se 
va 

crea
ndo 

y 
recr
ean
do 
por 
me
dio 
de 
las 
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uls
o 

par
a la 
con
stru
cci
ón 
de 
una 
ciu
dad
aní

a 
esta
ble
cid
a 

des
de 
los 
pas
os 

dad
os, 
des
de 
las 
hue
llas 
dej
ada

a 
las 
etni
as 
en 
la 

edu
caci
ón 
y 
en 
la 

cult
ura, 
se 
les 
exc
luy
ó 
de 
la 
ciu
dad
aní

a y 
se 
les 
aba
ndo
nó 

a su 
sue

a 
red
es 
soc
iale
s se 
refi
ere, 
ha 
sid
o la 
bús
que
da 
de 

part
icip
aci
ón 
vol
unt
aria 
de 
las 
per
son
as." 
(p.1
1) 

las 
dan
zas 
y 

los 
bail
es 
–

fan
dan
gos 
o 

bun
des
– 

que 
los 
sac
aba
n 
de 
sus 
coti
dia
nid
ade
s y 
los 
llev
aba
n a 
co

prá
ctic
as y 
rela
cio
nes 
que 
está

n 
pres
ente
s en 
la 

coti
dia
nid
ad 
del 
mu
ndo 
soci
al 

(Pár
am
o, 

200
8), 

haci
end
o 

que 
de 
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s, 
entr
etej
ien
do 
un 
tela

r 
por 
hilo

s 
que 
repr
ese
nta
n 

los 
div
ers
os 
mo
me
nto
s de 
la 

trav
esía 
afro
col
om
bia
na, 

rte 
en 
la 

mar
gin
alid
ad 
nac
ion
al 

(Po
nen
cia 
de 
los 
pue
blo
s, 

cita
do 
por 
Ro
dríg
uez 
y 

Jim
éne
z, 

200
6)." 
(p.4
5) 

mp
arti
r 

un 
esp
aci
o 
en 

don
de 
la 

pas
ión 
por 
la 

libe
rta
d 

era 
per
mit
ida.

" 
(p,
36) 

alg
una 
u 

otra 
for
ma 
“la 
nat
ural
eza 
del 
self 
y la 
de 
nue
stra

s 
subj
etiv
ida
des 
se 

con
vier
tan 
en 
fen
óm
eno

s 
inte
rsu



474 

 

sus 
pas
os, 
có

mo 
lleg
aro
n, 

que 
hici
ero
n, 

que 
son

, 
có

mo 
está
n." 
(p. 
35) 

bjet
ivos
: el 
pro
duc
to 
de 

narr
arn
os 

hist
oria

s 
los 
uno
s a 
los 
otro
s y 
a 

nos
otro

s 
mis
mos 
acer
ca 
de 
nos
otro
s, y 
las 
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que 
otro

s 
nos 
narr
an a 
nos
otro
s y 
sob
re 

nos
otro
s” 

(Go
olis
hia
n y 
An
ders
on, 
199
4, 
p. 

300
)." 

(p.3
2) 
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"Y 
así 
fue, 
dur
ant
e el 
S. 

XV
I 

hast
a el 
S. 
XI
X, 
ma
nte
nie
ndo 
una 
nat
ural
eza 
asig
nad
a 

que 
los 
ide
ntif
ica
ba 
co   

"En 
esta 
luc
ha 
la 

dife
ren
cia 
enc
uen
tra 
su 
lug
ar y 
se 

con
vier
te 
en 
el 

pun
to 
en 
co
mú

n 
que 
les 
rec
uer
da 
un 

" 
(...) 
se 
co
me
nza
ron 
a 

crea
r 

disc
urs
os 
do

min
ante

s 
sob
re 
el 

deb
er 
ser 
de 
las 
rela
cio
nes 
hu
ma
nas 
y 

"Lo
s 

sobr
eviv
ient
es 
se 

soli
dari
zaro

n 
entr

e 
ello
s, 

enc
ontr
aro
n en 
el 

otro 
la 

pro
pia 
cura
ción 

– 
com
part
ir 
ali

men

"A
de
má

s 
tam
bié
n 

res
alta 
la 
lab
or 

aco
met
ida 
por 
ello

s 
co
mo 
clar
os 

exp
osit
ore
s de 
un 
par
adi
gm
a 

que 

"Po
r lo 
ant
erio
r es 
que 
la 

noc
ión 
de 
red 
soc
ial 
se 

vue
lve 
tan 
imp
orta
nte 
y 

pue
de 

lleg
ar a 
ser 
foc
o 

cen
tral 
de 
ate   

"Po
r su 
par
te, 
Ne
nst
hiel 
(s.f
) 

hac
e 

ref
ere
nci
a a 
la 

esp
irit
uali
dad 
co
mo 
fue
rza 
con
ten
edo
ra 

que 
los 
ma
ntu

"(...
)La 
ide
ntid
ad 
en 

esta 
pob
laci
ón, 
que 
se 

enti
end
e 

des
de 
su 

pers
pect
iva, 
co
mo 
un 
“co
nju
nto 
hist
óric

o 
de 
prá   

"Así, 
cuand
o se 

habla 
de 

tejido 
social

, se 
hace 
refere
ncia 
al 

entra
mado 

de 
lazos 

y 
víncu

los 
simb
ólicos 

y 
globa

les 
que 

confl
uyen 
en el 
ver y 
sentir 

la 
vida 
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mo 
escl
avo
s, 
co
mo 
mer
can
cía 
que 
se 

inte
rca
mbi
aba 
en 
un 
pro
ces
o 
de 
co

mer
cial
izac
ión 
inh
um
ana 
que 
los 
llev

terr
itor
io 

que 
una 
vez 
fue 
su 

hog
ar y 
que 
aho
ra 

tien
en 
que 
revi
vir 
en 
un 
am
bie
nte 
tota
lme
nte 
dist
into 
con 
una 
co

mid

con 
la 

crea
ció
n 
de 
mo
del
os 
de 
con
sum
o, 
las 
red
es 

soci
ales 
(tal 
cual 
co
mo 
se 

dab
an 
en 
la 

coti
dia
nid
ad 
de 

tos, 
agu
a, 

san
ar 
sus 
heri
das 
– y 
ade
más

, 
una 
cont
enci
ón 

para 
man
tene
rse 
en 
pie 
ante 
una 
soci
eda
d 

que 
inte
nta 
quit
ar el 

rev
olu
cio
nó 
la 
ma
ner
a 

de 
pro
duc
ir 

con
oci
mie
nto 
y 

hac
e 

cae
r en 
la 

cue
nta 
del 
pod
er 

que 
tien
en 
las 
rela

nci
ón 
en 
el 

mar
co 
de 
acc
ión 
part
icip
ativ
a y 
la 

noc
ión 
de 
sen
tirs
e 

ciu
dad
ano

; 
así 
lo 
me
nci
ona 
Sar
tori 
(19

vo 
en 
pie 
y 

les 
per
mit
ió 

resi
stir 
de 
ma
ner
a 

pac
ífic
a, 

acti
va 
y 

uni
da 
co
mo 
co
mu
nid
ad, 
con
virt
ien
do 

ctic
as, 
ruti
nas 
e 

inte
racc
ion
es 

coti
dia
nas
” y 
reca
lcan
do 
que 
par
a 

esta 
pob
laci
ón, 
más 
allá 
del 
col
or 
de 

piel
, 

exis

de un 
colect
ivo y 
gener

an 
imagi
nario

s, 
mem
oria 

colect
iva, 

sopor
tes de 
diver

sa 
índol
e y 

opcio
nes 
de 

mejor
amie
nto 

de la 
calida
d de 
vida; 
y por 

el 
otro, 

se 
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ó a 
part
icip
ar 
en 
pro
ces
os 
pro
duc
tivo

s 
min
ero
s y 
agrí
col
as, 
en 
lab
ore
s 

que 
se 
nat
ural
izar
on 
y 
en 
un 
pro

a 
que 
les 
rec
uer
da 
a 

cas
a y 
que 
les 
sirv

e 
de 

pret
ext
o 

par
a 

ent
abl
ar 

con
ver
saci
one

s 
sob
re 
los 
que 
lleg

las 
pers
ona
s) 

fuer
on 
pas
and
o a 
un 
seg
und
o 

pla
no 
y la 
cree
ncia 
en 
su 
pot
enci
alid
ad, 
fue 
dec
reci
end
o; a 
su 

vez, 
tod

piso 
de 
la 

sup
ervi
ven
cia 
y 

pon
e 

trab
as 

para 
vivi

r 
plen
ame
nte: 
así, 
“ant
e la 
pér
dida 
de 

lazo
s 

biol
ógic
os 
de 

pare
ntes

cio
nes 
inte
rsu
bjet
iva
s y 
la 
cre
aci
ón 
de 
vín
cul
os 
soc
iale
s, 

alu
die
ndo 
así 
a 

las 
red
es 
soc
iale

s 
co
mo 
un 

94) 
cita
do 
por 
Per
illa 
y 

Zap
ata 
(20
09), 
“el 

indi
vid
uo 
asu
me 
ser 
part

e 
acti
va 
en 
la 

soc
ied
ad, 
co
mo 
dec
isió
n 

a la 
reli
gió
n 
en 
un 
asp
ect
o 
de 
la 

vid
a 

que 
“no 
[er
a] 
alg
o 

insi
gni
fica
nte 
y 

déb
il, 
sin
o 

por 
el 

con
trar

ten 
de 
fon
do 
mu
cho

s 
lazo

s 
(his
tori
as, 
prá
ctic
as, 

cost
um
bres

, 
etc.

) 
que 
los 
une
n e 
ide
ntifi
can.

" 
(p.4
0) 

habla 
de 
red 

social
, en 
resu
men, 
cuand
o se 

habla 
de 

siste
mas 

relaci
onale

s 
abiert
os y 

locale
s que 
prom
ueven 
tanto 

la 
partic
ipaci
ón y 

la 
auto-
gestió
n de 
recur
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ces
o 
de 

mal
trat
o 

que 
era 
legí

tim
o 

par
a la 
soci
eda
d 

(Bu
rgo
s, 

201
0)." 
(p.3
7) 

aro
n, 

con 
pal
abr
as y 
disc
urs
os 

que 
tien
en 
que 
ver 
con 
eso
s 

der
ech
os 

que 
no 
les 
han 
sid
o 

rec
ono
cid
os 
y 

que 

os 
los 
pro
ces
os 
de 

rela
ció
n se 
indi
vid
uali
zab
an 

hast
a el 
pun
to 
de 
con
vert
irse 
en 
la 

cau
sa 
de 
tod
os 
los 
pro
ble

co, 
acu
dier
on a 
lazo
s de 
soli
dari
dad 
y 

ami
stad
, de 
her
man
dad 
soci
al y 
de 

cole
gaje
”" 

(p.3
7) 

foc
o 

eje
mpl
ar 
en 
la 

con
stru
cci
ón 
de 

real
ida
des 
múl
tipl
es 

que 
se 
for
ma
n 
en 
la 

coti
dia
nid
ad 
a 

trav
és 

vol
unt
aria 
en 
el 

ejer
cici
o 
de 
la 

libe
rtad

, 
así, 
no 
es 
un 
for
mar 
part

e 
iner
te 

(...)
, 

part
icip
aci
ón 
es 

pon
ers

io 
vita
l y 
fue
rte”

." 
(p.
37) 

sos 
en 

búsqu
eda 
de 

relaci
ones 
iguali
tarias 

y 
equit
ativas 
como 

la 
const
rucci
ón de 
realid
ades 
múlti
ples 

en un 
grupo

." 
(p.24) 
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les 
sirv

e 
co
mo 
una 
herr
ami
ent
a 
de 
rec
ons
truc
ció
n 
de 
su 
terr
itor
io, 
de 
me
mor
ia 

hist
óric
a y 
de 
ide
ntid
ad 

mas 
estr
uct
ural
es. 

Con 
ello

, 
tam
bié
n se 
indi
vid
uali
zó 
el 
pla
ntea
mie
nto 
de 

posi
bles 
solu
cio
nes 
a 

los 
pro
ble
mas
; de 

del 
len
gua
je y 
que 
sirv
en, 
par
a 

pod
er 

pen
sar-
se 
un 
mu
ndo 
con 
me
nos 
bre
cha

s 
soc
iale
s y 
má

s 
equ
itati
vo.
" 

e 
en 
mo
vim
ient
o 

por 
sí 

mis
mo
(...) 
(p. 
75).

" 
(p.1
2) 
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col
ecti
va." 
(p.4
5) 

esta 
ma
ner
a, 

tant
o la 
cau
sa 
co
mo 
la 

solu
ció
n 
de 
los 
pro
ble
mas 
soci
ales
, se 
con
virti
ero
n 
en 
la 

resp
ons
abil
ida

(p.1
5) 
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d 
de 

figu
ras 
úni
cas 
y 

pers
ona
jes 
de 
la 

vid
a 

púb
lica 
(Per
illa 
y 

Zap
ata, 
200
9)." 
(p.1
5) 
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"Es
ta 

pre
sen
cia, 
con 
los 
año
s, 
ha 
ido 
en 
au
me
nto, 
y el 
dest
ierr
o y 
el 

des
pla
za

mie
nto, 
se 

fuer
on 
con
virt
ien
do     

"De 
esta 
ma
ner
a, 
se 

hac
e 

imp
osib
le 

con
cebi
r la 
soci
eda
d 

actu
al 
sin 
pen
sar 
en 
las 
co
mu
nid
ade
s 

virt
uale
s y 

"Ad
emá

s de 
lo 

ante
rior, 
al 

corr
elac
iona

r 
amb
os 

map
as, 
se 

hac
e 

inte
resa
nte 
ver 
cóm
o su 
trab
ajo 
y 

que
hac
er 

polí
tico, 

"Es
te 

hec
ho 

imp
lica

, 
par
a el 
trab
ajo 
en 

red, 
que 
se 

hag
an 
visi
ble
s 

las 
dife
ren
cias 
de 
cad
a 

per
son
a 

co
mo 

"As
í, 

Ma
rtín

-
Ber
ista
in 

(19
99) 
me
nci
ona 
que 
cua
lqui
er 

eve
nto 
tras
gre
sor 
– 
co
mo 
un 
hec
ho 

viol
ent
o 

(vi     

"Fu
erza
s de 
tod
o 

tipo 
han 
esta
do 

detr
ás, 

resp
irán
dol
es 

cerc
a, 

vigi
lant
es, 
doc
trin
ario
s, y 
sin 
em
bar
go, 
ello
s se 
han 
ente   

"De 
esta 

mane
ra, 

Sluzk
i 

(1998
) 

plant
ea un 
proce
so de 
doble 
acció
n, en 
dond
e no 
solo 

la red 
social 
permi

te 
limita

r o 
poten
ciar 

aspec
tos 

indivi
duale
s –tal 
como 
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en 
alg
o 

coti
dia
no; 
la 

lleg
ada 
de 

afro
col
om
bia
nos 
a la 
ciu
dad 
es 
la 

con
tinu
aci
ón 
de 
la 

diás
por
a 

que 
han 
teni

acc
eso 
a la 
infi
nid
ad 
de 

info
rma
ció
n 
en 
un 
inst
ante 
de 
tie
mp
o." 
(…) 

Pisc
itell

i 
(19
95) 
se 
per
mit
e 

deci
r 

que 

ha 
tom
ado 
tant

a 
fuer
za 
en 
su 

vida 
que, 
pers
ona

s 
(co
mo 
sus 
hijo
s y 
sus 
niet
os) 
que 
ante
s no 
la 

apo
yab
an 
ni 

aco
mpa

una 
part

e 
fun
da
me
ntal 
del 
trab
ajo, 
par
a 

así, 
gen
erar 
pro
ces
os 
de 

inte
gra
ció
n 
en 
los 
cua
les 
se 

trab
aje 
los 
pro

ole
nci
a 

soc
io-
polí
tica
) – 
que 
trai
ga 

con
sig
o 

sec
uel
as 
dol
oro
sas 
par
a 

una 
col
ecti
vid
ad, 
nec
esit
a 

obli
gat

ndi
do 
a sí 
mis
mos 
co
mo 
cam
ina
ntes 
de 
su 
pro
pia 
hist
oria

, 
co
mo 
sob
revi
vie
ntes 
por 
me
dio 
de 
sus 
cant
os, 
bail
es, 

la 
salud 
o las 
condi
cione

s 
física
s de 
una 

perso
na– 
sino 
que 

tambi
én 

dicha
s 

condi
cione

s 
perso
nales 
gener

an 
posib
ilidad
es o 

deteri
oros 
dentr
o de 
la 
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do 
que 
vivi
r y 
que 
ha 
sid
o, 
de 
mu
cha
s 

ma
ner
as, 
aje
na 

a su 
vol
unt
ad 
y a 
sus 
vid
as." 
(p.4
1) 

la 
red 
cibe
rnét
ica 
no 
son 
solo 
esp
acio

s 
que 
sirv
en 
par
a 

tele
con
ecta
rno
s, 

sino 
par
a 

tele
enc
ontr
arn
os, 

haci
end
o 

ñab
an 
en 
su 
pro
ces
o, 

han 
ter
min
ado 
inv
oluc
rad
os y 
mot
iván
dola 
para 
seg
uir 

dent
ro 
de 
la 

defe
nsa 
de 
los 

dere
cho

s 

ble
ma
s 

que 
une
n a 
tod
o el 
teji
do, 
teni
end
o 
en 
cue
nta 
que 
cad
a 

ser 
hu
ma
no 
tien

e 
una 
hist
oria 

y 
una 
voz
." 

oria
me
nte 
tom
ar 
en 
cue
nta 
las 
con
cep
cio
nes 
de 
vid
a 
de 

ésta 
y 

res
cat
ar 
el 
val
or 

que 
par
a 

las 
per
son
as 

tam
bor
es, 
filo
sofí
as, 
poe
sías

, 
teat
ros 
y 

liter
atur
as, 
situ
ánd
olos 
en 

otro 
lug
ar, 
en 

don
de 

resp
iran 
actu
alm
ente 
ráfa
gas 

mism
a." 

(p.26) 
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refe
ren
cia 
a la 
crea
ció
n 
de 
“m
und
os 
par
alel
os” 

y 
real
ida
des 
alte
rnas 
a la 
físi
ca 
co
mo 
ma
ner
a 

actu
al 
de 
gen

hu
man
os." 
(p.6
6) 

(p.1
5-
16) 

tien
e, 
un 
apo
yo 
soc
ial 
y 

un 
pro
ces
o 
de 
afr
ont
ami
ent
o 
co
mu
nita
rio 
(...) 
entr
ado
s en 
el 

con
text
o 
de 
des

de 
libe
rtad 

y 
resi
sten
cia 
que 
se 

ven 
en 
sus 
for
mas 
de 

rela
cio
nars
e, 
de 
org
aniz
arse
, de 
mo
vili
zaci
ón 

polí
tica
, de 
for
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erar 
lazo

s. 
(p.0
8) 

pla
za

mie
nto 
for
zad
o y, 
cita
ndo 

a 
Día
z 

(20
00), 
afir
ma
n 

que 
una 
de 
las 
con
sec
uen
cias 
que 
este 
fen
óm
eno 
de 

viol

mas 
de 

cam
inar 

y 
and
ar 

por 
el 

mu
ndo 
que 
aqu
í se 
con
stru
yer
on." 
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enc
ia 

gen
era 
es 
la 

rup
tura 
del 
teji
do 
soc
ial, 
que 
imp
lica 
“un
a 

des
estr
uct
ura
ció
n 

bru
sca 
de 
la 

vid
a 

coti
dia
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na, 
por 
aus
enc
ia 
de 

casi 
tod
os 
los 
refe
rent
es 

hab
itua
les, 
y la 
ins
egu
rida

d 
abs
olut

a 
sob
re 
el 
fut
uro 
(...) 
las 
cos
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tum
bre
s y 
cre
enc
ias 
son 
pue
stas 
en 
cue
stió
n y 
la 

sup
ervi
ven
cia 
es 
la 
má

xim
a 

pri
ori
dad
” 

(Dí

az, 
200
0). 
Es 
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por 
est
o 

que
, 

co
mo 
pri
mer

a 
me
did
a, 
se 

pue
den 
enc
ont
rar 
ten
den
cias 
col
ecti
vas 
a 
co
mp
orta
rse 
de 

cier
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tas 
ma
ner
as 
des
pué

s de 
un 
hec
ho 

viol
ent
o 
en 
co
mú

n." 
(p.1
8) 
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"(...

) 
los 
afro
des
cen
die
ntes 
de 

este 
peri
odo 

y 
sus 
des
cen
die
ntes

, 
sus 
hist
oria
s de 
vid
a y 
sus 
apo
rtes 
a la 
con
stru     

"M
uch
os 

prof
esio
nale

s 
soci
ales 
que 
inte
nta
n 

pro
mo
ver 
la 

part
icip
ació

n 
des
de 
el 

inte
rior 
de 
las 
co
mu
nid
ade

"En
tonc
es, 
lo 

refl
ejad
o en 
los 

map
as, 

habl
a de 
un 
pro
ces
o de 
reco
nfig
urac
ión 
de 
sus 
rela
cion
es y 
por 
lo 

tant
o, 
de 
su 

iden

"As
í, 

mie
ntra
s el 
pri
mer

o 
apu
nta 
a 

act
uar 
des
de 
lo 
col
ecti
vo 
con 
la 

rest
aur
aci
ón 
y 

re- 
legi
tim
aci
ón 
de 

  

    

"Ig
ual
me
nte, 
den
tro 
de 
la 

cate
gorí
a de 
idn
etid
ad 
se 

trab
ajar

a 
tam
bié
n 

con 
dos 
sub
cate
gorí
as: 
por 
un 
lad
o, 
la     
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cci
ón 
de 
la 
ciu
dad 
que 
hoy 
vivi
mo
s, 

han 
sid
o 

invi
sibi
liza
dos 
por 
la 

hist
oria 

y 
por 
las 
reci
ent
es 
inv
esti
gac
ion

s, 
co
me
nza
ron 
a 

pre
ocu
pars

e 
por
que 
las 

solu
cio
nes 
a 

pro
ble
mát
icas 
co
mu
nes 
de 

desi
gua
lda
d e 
inju
stici

a 

tida
d 

com
o 

muj
er 

defe
nsor
a de 
los 

dere
cho

s 
hu

man
os 
en 
la 

med
ida 
en 

que, 
en 
cua
nto 
el 

trab
ajo 
polí
tico 
tom

a 

los 
vín
cul
os 
hu
ma
nos 
de 
hor
izo
ntal
ida
d, 

igu
ald
ad 
y 

equ
ida
d, 
el 

seg
und

o 
inte
nta 
aba
rcar 

y 
rest
aur
ar 

ide
ntid
ad 

soci
al, 
que 
será 
ente
ndi
da 
des
de 
la 

teor
iía 
de 

Tajf
el 

(19
81) 
co
mo 
una 
con
cien
cia 
de 
gru
po, 
es 

deci
r, 
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es. 
Y 
es 

pos
ible 
que 
en 

ello
s y 
ella
s se 
enc
uen
tre 
el 

esla
bón 
per
did
o, 
el 

inte
rsti
cio 
de 
ubi
caci
ón 
ign
ora
do 
y 

pud
iera
n 

eme
rger 
de 
la 

mis
ma 
pob
laci
ón. 
" 

(p.1
0) 

más 
fuer
za 

dent
ro 
de 
su 

vida
, 

más 
imp
orta
ncia 
adq
uier

e 
para 
ella, 
la 

rela
ción 
con 
las 

pers
ona

s 
inv
oluc
rada

s 
alre
ded

una 
me
mo
ria 
col
ecti
va 
que 
imp
ida 
que 
la 

imp
uni
dad 
y el 
olvi
do 
sea
n 

una 
con
sta
nte 
en 
soc
ied
ade

s 
con
fig
ura

una 
for
ma 
de 

pert
ene
nce
r y 
ser 
den
tro 
de 
una 
co
mu
nid
ad, 
una 
for
ma 
de 

ente
nde
rse 
den
tro 
del 
entr
ama
do 
de 

rela
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nec
esar
io 
par
a 
co

mpr
end
er 
las 
raíc
es y 
el 

sent
ido 
de 
la 

afro
des
cen
den
cia 
y, 
en 
con
sec
uen
cia, 
los 
pro
ces
os 

or 
de 

este
; 

esto 
es 
lo 

que 
nos 
llev
a a 

deci
r 

que 
la 

noci
ón 
de 

com
uni
dad 
para 
ella, 
se 
ha 

amp
liad
o en 
la 

med
ida 
en 

das 
en 
hec
hos 
de 

viol
enc
ia y 
cat
ástr
ofe
s 

(so
cial
es 
y/o 
nat
ural
es).

" 
(p.2
5) 

cio
nes 
que 
suc
ede 
en 
un 
gru
po 
y 

que 
por 
ello

, 
per
mit
e 

"ent
end
er 
có
mo 
en 

dete
rmi
nad
os 

con
text
os 

soci
ales
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de 
con
stru
cci
ón 
y 

rec
ons
truc
ció
n 
de 
ide
ntid
ade
s 

étni
cas 
en 
los 
con
text
os 
urb
ano
s" 

(p.4
3) 

que 
“en 
Cali 
la 

ente
ndía 
por
que 
era 
una 
com
uni
dad 
neta
men
te 

afro
, y 
éra
mos 
toda

s 
muj
eres 
de 
cho
ntad
uro 
y 

frut
a, 

frut

, la 
sali
enc
oa 
de 

cier
tos 
gru
pos 
dete
rmi
na 
la 

apa
rici
ónd

e 
co
mp
orta
mie
ntos 
dife
ren
cial
es 

(Taj
fel, 
cita
do 
por 
Iñig
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a y 
habí

a un 
pro
ble
ma 
de 

viol
ació
n de 
dere
cho

s 
des
de 
la 

adm
inist
raci
ón 
de 
la 

fuer
za 

púb
lica 
que 
era 
vay
a 

leva
nte 

uez, 
200
1)." 
(p.4
8) 
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a 
los 
ven
ded
ores

, 
quít
ele 
los 
pro
duct
os 

haci
end
o 

fuer
za y 
eso 
era 
una 
viol
ació

n 
sist
emá

tica 
de 

dere
cho
s." 

(p.6
6) 
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"Es
te 

últi
mo, 
pla
nte
ado 
par
a 

ten
er 

más 
clar
ida
des 
sob
re 
las 
pob
laci
one

s 
col
om
bia
nas 
y 

par
a 

esta
ble     

"As
imi
smo
, se 
pla
ntea 
que

, 
aun
que 
las 
red
es 

soci
ales 
ya 

exis
tan 
en 
su 
esp
ont
anei
dad 
coti
dia
na, 
el 

hec
ho 
de 
ide

"De
sde 
ahí, 
pod
emo

s 
deci

r 
que 
su 

iden
tida
d 

com
o 

muj
er 

defe
nsor
a de 
dere
cho

s 
hu

man
os, 
se 
ha 
con
stitu
ido 
a 

"As
í 

pue
s se 
mar
có 
un 
des
tino
, un 
ca

min
o 

que 
aco
mp
aña
do 
de 
la 

abo
lici
ón 
de 
la 

escl
avit
ud 
el 
24 
de 
ma       

"Po
r 

otro 
lad
o, 
la 
ide
ntid
ad 

terri
tori
al, 
que 
será 
co

mpr
end
ida 
des
de 
la 

pro
pue
sta 
de 
Pár
am
o 

(20
08) 
que 
hab     
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cer 
una 
cifr
a 

cer
can
a 

que 
dier

a 
cue
nta 
de 
cuá

l 
era 
la 

repr
ese
ntat
ivid
ad 

esta
díst
ica 
de 
la 

pob
laci
ón 

afro 
e 

ntifi
carl
as, 
acti
varl
as, 
pot
enci
arla
s y 
hac
erla

s 
visi
bles
, es 
una 
herr
ami
enta 
pod
eros
a a 
la 

hor
a de 
inte
rve
nir 
en 
la 

pob

part
ir 
de 
una

s 
rela
cion
es 

que, 
aun
que 
en 
su 

may
oría

, 
está

n 
pres
ente
s en 
ámb
itos 
labo
rale
s, 
no 

deja 
de 

lado 
el 

rest

yo 
de 

185
1, 

fue 
cre
ánd
ose 
des
de 
una 
nec
esi
dad 
de 
sob
rep
one
rse, 
de 
lev
ant
ars
e 

por 
me
dio 
de 
la 

acti
vid
ad 

la 
acer
ca 
del 
con
cept

o 
de 
ide
ntid
ad 
esp
acia

l, 
que 
se 

refi
ere 
a la 
ide
ntid
ad 
co
mo 
un 
pro
ces
o 
de 
con
stru
cció
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indí

gen
a, 

mat
eria
lizó 
la 

pos
ibili
dad 
de 

incl
uir 
a la 
tota
lida
d 
de 
per
son
as 

que 
se 
aut
o-
rec
ono
cía
n 

den
tro 
de 

laci
ón, 
ya 
que 
se 
pro
pon

e 
un 

mar
co 
alte
rnat
ivo 
de 

acci
ón 
y 

abr
e el 
pan
ora
ma 
haci

a 
los 
vín
cul
os 

con
figu
rad

o de 
ámb
itos 
y 

ade
más
, ha 
ter
min
ado 
inv
oluc
rán
dol
os 
en 
los 
pro
ces
os 
de 
los 
que 
ella 
hac
e 

part
e; 

esto 
ha 
hec
ho 

lab
oral 

y 
cult
ural 
par
a 

rec
upe
rar 
alg
o 

que 
nun
ca 

hab
ían 
teni
do: 
una 
nac
ión 
de 
igu
ald
ad 
y 

una
s 

con
dici
one

n 
subj
etiv

a 
rela
cio
nad
a a 
los 
obj
etos 
que 
se 

tien
en 
en 
un 

dete
rmi
nad
o 

esp
acio
, los 
cual
es 
ter

min
an 
por 
con
stit
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esto
s 

gru
pos 
y 

que 
repr
ese
nta
ban 
(y 

repr
ese
nta
n) 
un 
alto 
por
cen
taje 
de 
la 

pob
laci
ón 
col
om
bia
na; 
no 
obs
tant

os 
en 
las 
mis
mas

. 
Par
a 

esta
s 

aut
oras
, las 
red
es 

soci
ales 
en 

esta 
dim
ensi
ón 
pue
den 
lleg
ar a 
inci
dir 
en 
el 

mu
ndo 

que 
ella 
hay
a 

ali
men
tado 
la 

visi
ón 
de 
sí 

mis
ma 
y de 
com
uni
dad 
en 
pro 
de 
la 

auto
gest
ión 
de 
pro
ces
os 

cole
ctiv
os 

s 
que 
los 
hici
era 
sen
tir 
co
mo 
ciu
dad
ano
s de 
ésta
." 

(p.3
8) 

uirs
e 
co
mo 
una 
exte
nsió

n 
del 
pro
pio 
cue
rpo 
y 

por 
ser 
una 
fue
nte 
de 
rec
ono
cim
ient
o. 

Así, 
al 

pres
enta
rse 
alg
ún 
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e, 
esta 
incl
usi
ón 
se 
bas
ó 

úni
ca
me
nte 
en 
la 

pert
ene
nci
a 

étni
ca 
y 

cult
ural

, 
dej
and
o a 
un 
lad
o la 
ide
ntif

polí
tico 
y, 

más 
allá
, en 
la 
de
mo
crac
ia 

part
icip
ativ
a." 
(p.1
1) 

que 
bus
can 
enc
ontr
ar 

posi
bili
dad
es y 
alte
rnat
ivas 
para 
solu
cion
ar 
las 
pro
ble
mát
icas 
que 
los 
y 

las 
une
n." 
(p.6
7) 

tipo 
de 
mo
vili
zaci
ón 

obli
gad
a 

del 
pro
pio 
terri
tori
o o 
terri
tori
o 
de 

orig
en 
por 
naci
mie
nto, 
se 

hac
e 

nec
esar
io 

llev
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icac
ión 
raci
al 

por 
ras
gos 
físi
cos: 
“po

r 
eso 
nu

mer
oso
s 

afro
col
om
bia
nos 
res
pon
dier
on 
neg
ativ
am
ent
e y 
no 

fuer

ar 
obj
etos 
con
sigo 
par
a 

seg
uir 
ma
nte
nie
ndo 
una 
ide
ntifi
caci
ón 
de 
sí 

mis
mo 
en 

rela
ció
n al 
terri
tori
o 

del 
que 
se 
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on 
regi
stra
dos 
co
mo 
tale

s 
por 
el 

cen
so. 
De 
allí 
la 

cifr
a 

inv
ero
sím
il 

que 
arro
jó 
el 

cen
so: 
sol
o 

1.5
% 
de 

hací

a 
part
e. 
El 
obj
eto, 
en 
ese 
sent
ido, 
es 

pue
s 

una 
part

e 
fun
da
me
ntal 
del 
esp
acio 
ade
más 
de 
serl
o 

par
a 

con
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los 
col
om
bia
nos 
se 
aut
o-
rec
ono
cier
on 
co
mo 
afro
s” 

(O
DR

, 
Inf
orm
e la 
raz
a 
en 
cifr
as, 
201
1)." 
(p.4
4) 

serv
ar 

una 
ide
ntid
ad, 
es 

una 
prol
ong
ació

n 
de 
esa 
ide
ntid
ad 
con
stru
ida 
con 
las 

pala
bras 

y 
con 
el 

cue
rpo.

" 
(p.4
8) 
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"De 
esta 
ma
ner
a, 
es 
la 

red 
soci
al, 
den
tro 
del 
ejer
cici
o 

polí
tico 
part
icip
ativ
o, 
la 

que 
pod
ría 
per
miti
r la 
resi
gnif
icac

"(...
) as 
idea
s e 
hist
oria

s 
narr
ada
s y 
plas
mad
as 
por 
el 

seg
und
o 

part
icip
ante
, un 
ho

mbr
e 

naci
do 
en 

Qui
bdó 
(Ch
ocó

"(...
) la 
gas
tro
no
mía 
típi
ca, 
ent
end
ida 
co
mo 
aqu
ella 
prá
ctic

a 
aut
óct
ona 
de 
la 

pob
laci
ón 
neg
ra 
en 
las 
regi
one       

"(...
) la 
con
figu
raci
ón 
de 
su 
ide
ntid
ad 

esta 
inse
rtad

a 
por 
un 
lad
o, 
en 
din
ámi
cas 
de 
def
ens
a de 
los 
der
ech
os 
de     
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ión 
de 
las 
rela
cio
nes 
soci
ales 
alie
nad
as y 
soli
tari
as 

que 
se 

han 
crea
do 
a 

trav
és 
de 
los 
año
s. 
Es 
la 

red 
soci
al 
la 

)qu
e 

llev
a en 
Bog
otá 
cinc

o 
año

s 
apr
oxi
mad
ame
nte, 
que 
tam
bién 
trab
aja 
en 
la 

defe
nsa 
de 
los 

dere
cho
s de 
la 

pob
laci

s de 
pac
ífic
o 

col
om
bia
no, 
ext
end
ida 
y 

traí

da 
a 

los 
rest
aur
ant
es 
del 
cen
tro 
de 
la 
ciu
dad 
de 
Bo
got
á 

por 

la 
pob
laci
ón 

afro
col
om
bia
na 
y 

que 
esto 
imp
lica 
tam
bié
n, 
rec
ono
cers

e 
co
mo 
pers
ona 
neg
ra 

que 
luc
ha 
par
a 
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que 
per
miti
ría 
ree
nco
ntra
rno
s 

con 
eso
s 

lazo
s 

vin
cula
res 
que 
son 
cap
ace
s de 
mo
vili
zar 
y 

gen
erar 
tran
sfor
mac
ion

ón 
afro
colo
mbi
ana 
y 

que 
– en 
con
cor
dan
cia 
con 
la 
pri
mer

a 
part
icip
ante 

– 
tien

e 
una 
visi
ón 

polí
tica 
que 
le 

per
mit

per
son
as 
pro
ven
ient
es 
de 
dic
has 
regi
one
s; y 
en 
seg
und

o 
lug
ar, 
la 

mo
vili
zac
ión 
polí
tica

, 
co
mp
ren
did
a 

que 
los 
der
ech
os 

que 
tien

e 
esta 
pob
laci
ón, 
sea
n 

rec
ono
cid
os, 
val
ora
dos 
y 

efec
tivo
s; 

clar
a 

mu
estr
a de 
ello 
es 
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es 
soci
ales 
tan 
fuer
tes 
que 
hag
an 
que 
las 

pers
ona
s de 
nue
vo 
sea
n 

esc
uch
ada
s y 
tran
sfor
ma
dor
as, 
pue
dan 
reiv
indi
car 

e 
trab
ajar 
día 
a 

día 
en 
el 

mar
co 
de 
los 

dere
cho

s 
hu

man
os 
en 
gen
eral.

" 
(p.6
8) 

co
mo 
un 
esp
aci
o 
de 

part
icip
aci
ón 
en 
la 

que 
líde
res 
y 

lide
res
as 

neg
ras 
han 
log
rad
o 

con
soli
dar 
o 

inte
gra

su 
acer
cam
ient
o y 
trab
ajo 
en 
un 
gru
po 

estu
dia
ntil 
de 
la 

uni
vers
ida
d, 

por 
el 

cual 
él 
se 

inte
resó 
hac
e 

dos 
año
s y 
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sus 
der
ech
os a 
trav
és 
de 
su 
mo
do 
esp
ont
áne
o 
de 

rela
cio
nars
e y 
vin
cula
rse, 
y 

pue
dan 
em
pod
erar
se 

indi
vid
ual 

rse 
a 

dife
rent
es 
pro
ces
os 

polí
tico

s 
rela
cio
nad
os 

con 
la 

def
ens
a 

de 
los 
der
ech
os 
de 
dic
ha 

pob
laci
ón, 
con 

del 
que 
actu
alm
ente 
es 
su 

pres
ide
nte.

" 
(p.6
8) 
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y 
cole
ctiv
ame
nte 
en 
la 

bús
que
da 
de 
una 
soci
eda
d 

más 
incl
uye
nte 
y 

just
a." 
(p.1
2) 

el 
fin 
de 
visi
bili
zar 
su 
pre
sen
cia, 
su 

hist
oria

, 
der
ech
os 
y 

dig
nid
ade
s." 

(p.4
7) 
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“Re
con
oce
r la 
inte
racc
ión 
soci
al 

equ
ival
e, 
en 
sínt
esis
, a 
visi
bili
zar 
los 
vín
cul
os 

entr
e 

las 
pers
ona
s, 

los 
gru
pos 

" 
(...) 
dan
do a 
ente
nde

r 
que 
esta

s 
rela
cion
es 

está
n 

intrí
nse
cam
ente 
rela
cion
ada
s 

con 
sus 
idea
les 
y 

que 
la 

noci
ón 

" 
(…

) 
est
o 

evi
den
cia 
la 

imp
orta
nci
a 

que 
par
a 

ella 
tien
en 
los 
ben
efic
ios 
que 
de 
su 

trab
ajo 
obt
ení

a su 
co       

"El 
part
icip
ante 
se 
ha 
des
env
uelt
o 
en 
el 

gru
po 
co
mo 
su 

líde
r y 
lo 
ha 

orie
nta
do 

haci
a la 
tom
a de 
con
cien
cia 
polí     
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y 
las 
org
aniz
acio
nes; 

a 
esti
mul
ar 

met
odo
logí

as 
que 
pro
mu
eva
n la 
part
icip
ació

n 
de
mo
crát
ica, 
sin 
forz
arla 
ni 

imp

de 
com
uni
dad 
para 
él, 

tien
e 

que 
ver 
con 
una 
seri
e de 
cara
cter
ístic
as 
de 
la 

pob
laci
ón 
que 
los 
une 
y 

que 
cont
ribu
ye y 
mot

mu
nid
ad, 
dan
do 
a 

ent
end
er 
lo 

que 
má

s la 
ins
pira
ba 
a 

seg
uir 
en 
la 
luc
ha 
era 
la 

sati
sfa
cci
ón 
de 
ser
vir 

tica 
y la 
acti
vid
ad 
que 
la 

pob
laci
ón 

afro
des
cen
die
nte 
del 
mu
ndo 

y 
de 
Col
om
bia 
tien

e 
par
a 

apo
rtar 
en 
la 

solu
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one
rla; 
a 

ide
ntifi
car 
los 
sign
ific
ado

s 
que 
eme
rge
n 
en 
las 
rela
cio
nes 
y 

con
trib
uir 
a su 
tran
sfor
mac
ión, 
cua
ndo 
se 

iva 
a su 
labo

r 
coti
dian

a, 
esto 
tam
bién 
se 
ve 
en 
el 

rela
to 
en 
el 

que 
com
enta 
que 
su 

exp
erie
ncia 
en 

Bog
otá 
ha 
hec
ho 

a su 
co
mu
nid
ad.
" 

(p.6
5) 

ció
n 
de 
pro
ble
mát
icas 
cole
ctiv
as." 
(p.7
0) 
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acu
erd
e 
co
mo 
pert
ine
nte.

” 

(p.1
4) 

que 
tom

e 
con
cien
cia 

sobr
e lo 
que 
imp
lica 
ser 
neg
ro 
en 
un 

país 
en 
el 

que 
la 

disc
rimi
naci
ón 
raci
al 

sigu
e 

sien
do 
una 
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con
stan
te." 
(p.6
9) 
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"Ad
emá

s 
tam
bié
n 

resa
lta 
la 
lab
or 

aco
met
ida 
por 
ello

s 
co
mo 
clar
os 

exp
osit
ores 
de 
un 
par
adi
gm
a 

que 
rev

"A
mb
os 

rela
tos 
dier
on 
cue
nta 
de 

esto 
y 

así 
com
o el 
de 
la 

part
icip
ante 
se 

vio, 
en 
el 

rela
to 
de 
él, 
se 

visi
bili
za         

" Es 
ent
onc
es 

cua
ndo 
resa
lta

mos 
y 

pod
em
os 

deci
r 

co
mo 
con
clus
ión 
que 
el 

pro
ces
o 
de 
con
figu
raci
ón 
y 

rec     
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olu
cio
nó 
la 
ma
ner
a de 
pro
duc
ir 

con
oci
mie
nto 
y 

hac
e 

caer 
en 
la 

cue
nta 
del 
pod
er 

que 
tien
en 
las 
rela
cio
nes 

cua
ndo 
com
enta 
que 
des
de 
que 
lleg
ó a 
Bog
otá, 
se 
des
pert
ó en 
él, 
“un 
espí

ritu 
de 

lide
razg

o 
incr
eíbl

e 
(...)
el 

inte
rés 
polí

onfi
gur
ació

n 
de 
ide
ntid
ad 
del 
part
icip
ante 
se 
ha 
dad
o a 
part
ir 
de 
tod
a 

una 
hist
oria 
de 
vid
a, 

mar
cad
a 

clar
ame
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inte
rsu
bjet
ivas 
y la 
crea
ció
n 
de 
vín
cul
os 

soci
ales

, 
alu
die
ndo 
así 
a 

las 
red
es 

soci
ales 
co
mo 
un 
foc
o 

eje
mpl

tico, 
polí
tico 
en 
el 

sent
ido 
com

o 
esas 
gan
as 
de 
apo
rtar 
a la 
soci
eda
d, 

esas 
gan
as 
de 

part
icip
ar 
en 
las 

deci
sion
es 

púb

nte 
por 
la 

infl
uen
cia 
fam
iliar 

y 
soci
al 
en 
tod
os 
los 
ám
bito
s, 

por 
exp
erie
ncia

s 
que 
lo 

han 
llev
ado 
a 

ser 
con
scie



522 

 

ar 
en 
la 

con
stru
cció

n 
de 

real
ida
des 
múl
tipl
es 

que 
se 
for
ma
n 
en 
la 

coti
dia
nid
ad a 
trav
és 
del 
len
gua
je y 
que 

lica
s, 

esas 
gan
as 
de 
mo
vili
zar 
idea
les, 
mo
vili
zar 
pers
ona
s y 

cam
biar 
para
dig
mas

, 
que 
deb
ería 
ser 
lo 

que 
a 

tod
os 

nte 
de 
su 

posi
ció
n 
co
mo 
pers
ona 
neg
ra 
de 
Col
om
bia 
y 

por 
una 
visi
ón 

polí
tica 
que 
lo 

llev
a al 
rec
ono
cim
ient
o y 
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sirv
en, 
par
a 

pod
er 

pen
sar-
se 
un 
mu
ndo 
con 
me
nos 
bre
cha
s 

soci
ales 

y 
más 
equ
itati
vo." 
(p.1
5) 

nos 
mue
ve 
por
que 
lo 

polí
tico, 
quié
rase 

o 
no, 
es 
lo 

que 
dete
rmi
na 
lo 

que 
es 
la 

soci
eda
d, la 
polí
tica 
es 

una 
de 
los 
ejes 

la 
def
ens
a de 
los 
der
ech
os 

afro
col
om
bia
nos.

" 
(p.7
1) 
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tras
vers
ales 
de 
la 

soci
eda
d”." 

(p.7
0) 
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"Ot
ra 
de 
las 
cau
sas 
más 
sign
ific
ativ
as 
par
a la 
lleg
ada 
de 

pers
ona

s 
neg
ras 
a 

Bog
otá 
es 

que
, 

alg
uno
s – 
con 
el 

 
"(...

) 
teni
end
o en 
cue
nta 
lo 

exp
resa
do 
por 
los 
part
icip
ante

s 
pert
ene
cien
tes 
a la 
red 
soci
al 
de 
mo
vili
zaci
ón 

polí         

"Es
to 
per
mit
e 

ver 
una 
rela
ció
n 

cult
ural 
entr
e la 
coci
na 

y el 
pap
el 
de 
la 

muj
er 

den
tro 
de 
ella 
co
mo 
gest
ora 
y     
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fin 
de 

inse
rtar
se 

aún 
más 
en 
las 
din
ámi
cas 
soci
ales 
cita
din
as y 
mo
der
nas 
– 

ade
más 
de 

recr
ear 
sus 
exp
erie
ncia

s 
cult

tica, 
pue
de 

deci
rse 
que 
la 

amp
liaci
ón 
de 
sus 
rela
cion
es 
ha 

esta
do 

dire
cta

men
te 

infl
uida 
por 
su 

trab
ajo 
com

o 
defe
nsor

co
mo 
lide
resa 
en 
la 

pre
par
ació

n 
de 
co

mid
as 
típi
cas 
en 
el 

pací

fico
, 

trad
ició
n 

que 
tam
bié
n, 
de 
mu
cha
s 
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ural
es y 
sim
bóli
cas, 
deci
dier
on 
y 

logr
aro
n 

for
mar
se 

prof
esio
nal
me
nte 
den
tro 
de 
la 

aca
de

mia 
en 
acti
vid
ade
s 

es 
de 
los 

dere
cho

s 
hu

man
os, 
en 

don
de 
la 

visi
ón 
de 

com
uni
dad 
ya 
no 

solo 
enci
erra 
un 

terri
tori
o, 
un 

colo
r de 
piel 

ma
ner
as, 
se 
ve 

repr
odu
cida 
en 
las 
din
ámi
cas 
de 
la 
ciu
dad
." 

(p.7
8) 
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mu
y 

pro
pias 
de 
la 
ciu
dad

, 
par
a 

logr
ar 
ma
yor
es 

ingr
eso
s y 
una 
posi
ció
n 

soci
al 

dist
inta
." 

(p.4
0) 

ni 
una 
cult
ura 
esp
ecif
ica 

sino 
que 
tien

e 
que 
ver 
con 
una 
com
uni
dad 
abie
rta 
que 
com
part

e 
una 
pro
ble
mát
ica, 
(per
son
as 
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que 
son 
víct
ima

s 
del 
des
plaz
ami
ento
, del 
con
flict

o 
arm
ado, 
de 
la 

des
apar
ició
n 

forz
ada, 
de 
la 

viol
ació
n de 
dere
cho

s 
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hu
man
os, 
entr

e 
otra
s), 
que 
se 

inte
gra 
en 
un 
nos
otro
s y 
nos
otra

s 
que 
va 

más 
allá 
de 
la 

pob
laci
ón 
neg
ra y 
que 
enti
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end
e 

que 
aun
que 
“los 
dere
cho

s 
gan
ado

s 
son 
de 
la 

pob
laci
ón 
neg
ra...
el 

rest
o de 
pro
ces
os 
si 
(se 
tien
en) 
que 
seg
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uir 
haci
end
o 

con 
toda 
la 

gent
e 

¿ya
? es 
una 
apu
esta 
polí
tica 
de 
hac
erla 
con 
toda 
la 

gent
e” 

(p.1
05) 
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"De 
este 
mo
do, 
co
mo 
lo 

exp
resa 
Var
gas 
(20
03) 
la 

lleg
ada 
de 

pob
laci
ón 

afro
des
cen
die
nte 
a 

Bog
otá 
imp
licó 
tam
bié

"En 
este 
sent
ido, 
la 

red 
soci
al 
ha 
per
miti
do a 
los 
part
icip
ante

s, 
tant
o 

reco
noc
er 

com
o 

pote
ncia

r 
esos 
recu
rsos 
que 
los         

"Co
n 

resp
ecto 
a la 
ide
ntid
ad 
y 

teni
end
o 
en 
cue
nta 
lo 

que 
los 
cuat
ro 

part
icip
ante

s 
co
mp
arti
ero
n, 
es 

posi
ble     
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n 
nue
vas 
ma
ner
as 
de 
rec
ono
cers
e y 
rela
cio
nars
e, 

por 
lo 

que
, 

seg
ún 

esta 
inv
esti
gad
ora, 
se 
co
me
nza
ron 
a 

han 
llev
ado 
a 

forj
ar 
un 

cam
ino 
en 

com
ún, 
per
miti
énd
oles 
ser 
gest
ores 
de 

acci
one

s 
cole
ctiv
as 

que 
ayu
dan 
a 

visl
um

deci
r 

que 
exis
te 
en 
las 

pers
ona
s de 
piel 
neg
ra 
un 
sell
o 

que 
ello

s 
ide
ntifi
can, 
rec
ono
cen 
y 

del 
cual 
se 

sien
ten 
org
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con
stru
ir 

nue
vos 
esp
acio
s de 
rela
ció
n 

que 
era
n 

cara
cter
ístic
os y 
pro
pios 
de 
tod
o 
un 
lina
je 

hist
óric
o y 
que 
se 

cent

brar 
la 

imp
orta
ncia 
de 
las 
rela
cion
es 

dial
ógic
as 

entr
e 

tod
os 
los 
pert
ene
cien
tes 
a la 
red 
soci
al." 
(p.1
06) 

ullo
sos 
y 

que 
va 

más 
allá 
de 
su 
col
or 
de 

piel
, es 
un 
alg
o 

que 
está 
imp
lícit

o 
en 
su 
for
ma 
de 
ver 
y 

ente
nde
r el 
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rab
an 
en 
acti
vid
ade
s 

cult
ural
es 
co
mo 
la 
co

mid
a 

típi
ca, 
la 
pel
uqu
ería
, la 
mús
ica, 
la 

dan
za 

folk
lóri
ca, 
etc. 

mu
ndo
, de 
co

mpr
end
erse 
a sí 
mis
mos 

y 
de 

rela
cio
nars

e 
con 
los 
de

más
. En 
los 
cuat
ro 

enc
uen
tros 
con
vers
acio
nale
s, el 
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Est
a 

pob
laci
ón 
enc
ontr

ó 
lug
ares 
co
mu
nes 
de 
enc
uen
tro 
en 
los 
que 
“se 

reú

nen 
par
a 

rec
ord
ar 
ele
me
ntos 
cult

org
ullo 
de 
ser 
neg
ros 
sali
ó a 
relu
cir 
sin 
exc
epci
ón, 
alu
die
ndo 
que 
ser 
neg
ro y 
neg
ra 

sign
ific
a 

ser 
luc
had
or(a

), 
em
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ural
es 
de 
los 
lug
ares 
de 

orig
en, 
par
a 

vers
e 

con 
los 
pais
ano
s, 

ami
gos 
y 

con
oci
dos
” 

(Va
rgas

, 
200
3, 
p.2
3)" 

pre
nde
dor(
a), 

fuer
te, 

trab
ajad
or(a

), 
aleg
re, 
son
rien
te 

fren
te a 
la 

vid
a 

mis
ma, 
sign
ific
a 

no 
deja
rse 
caer 
ante 
las 
adv
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(p.4
1) 

ersi
dad
es, 

sign
ific
a 

esta
r 

atra
ves
ado
(a) 
por 
tod
a 

una 
her
enci

a 
hist
óric
a, 

étni
ca y 
cult
ural 

y 
de 
una 
luc
ha 
por 
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logr
ar 
la 

ind
epe
nde
ncia 
de 
tod
o 
un 
pue
blo 
que 
se 
ha 
forj
ado 
(y 
se 

sigu
e 

forj
and
o) 
un 

cam
ino 
haci
a la 
libe
rtad
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. 
Los 
no

mbr
es 

que 
cad
a 

uno 
de 
los 
y 

las 
part
icip
ante

s 
pusi
ero
n a 
sus 
cua
der
nill
os 
(ex
cept
o el 
de 

uno 
de 
los 
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part
icip
ante

s 
que 
deci
dió 
no

mbr
arlo 
cua
der
nill
o 

pers
ona
l) y 
en 
gen
eral 
a la 
exp
erie
ncia 
vivi
da 
mu
estr
an, 
de 
alg
una 
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u 
otra 
for
ma, 
esa 
con
exi
ón 
con 
su 
ide
ntid
ad: 
San
gre 
y 

cem
ent
o, 

org
ullo 

y 
me
mor
ias.
" 

(p.9
2) 
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"Co
n 

ello
, es 
ent
onc
es 

cua
ndo 
se 

visi
bili
za y 
se 

hac
e 

exp
lícit
a la 
rela
ció
n 

entr
e la 
hist
oria 
de 
las 
neg
ritu
des 
col                 
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om
bia
nas-
sus 
for
mas 
de 
exp
resi
ón 
cult
ural

, 
sus 
ma
ner
as 
de 
resi
stir, 
sus 
lazo
s de 
soli
dari
dad

, 
sus 
pas
os y 
las 
hue
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llas 
deja
das 
por 
el 

cam
ino 
rec
orri
do- 
y 

los 
dos 
con
cept
os 

que 
se 

han 
trab
ajad

o 
des
de 
una 
pers
pect
iva 
con
stru
ccio
nist
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a a 
lo 

larg
o 
de 

esta 
inv
esti
gaci
ón 

Red 
soci
al e 
ide
ntid
ad." 
(p.4
5) 
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"Du
rant
e el 
pro
ces
o 

inv
esti
gati
vo, 
las 
hist
oria

s 
con
tada

s 
por 
las 

cuat
ro 

pers
ona

s 
que 
deci
dier
on 
aco
mp
aña
rno                 
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s en 
este 
pro
ces
o, 

mos
trar
on 
có

mo 
la 

hist
oria 
de 
la 

pob
laci
ón 
neg
ra 
en 
el 

mu
ndo 
en 
gen
eral 

y 
en 
Col
om
bia 
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en 
part
icul
ar, 
hac
e 

part
e de 
un 
pro
ces
o 

hist
óric
o, 

cult
ural

, 
étni
co, 
polí
tico 

y 
soci
al 

que 
de 
alg
una 
u 

otra 
for



551 

 

ma, 
logr

a 
atra
ves
ar, 
no 

solo 
las 
for
mas 
de 

narr
ar 

una 
hist
oria 
part
icul
ar, 

sino 
tam
bié
n 
un 
pro
ces
o 
de 
con
stru
cció
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n 
ide
ntit
aria 
que 
mar
ca, 
par
a 

una 
cole
ctiv
ida
d, 
for
mas 
esp
ecíf
icas 
de 
ser 
y 

esta
r en 
el 

mu
ndo
.De
sde 
esta 
pers
pect
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iva 
y 

haci
end
o 

alus
ión 
a 

que 
el 

obj
etiv
o 

pla
ntea
do 
en 

esta 
inv
esti
gaci
ón 
fue 
la 

visi
bili
zaci
ón 
del 
pro
ces
o 
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de 
rec
onst
ruc
ció
n 
de 
las 
ide
ntid
ade
s de 
pers
ona

s 
afro
des
cen
die
ntes 
ase
nta
das 
en 

Bog
otá, 

a 
trav
és 
de 
las 
red
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es 
soci
ales 
teji
das 
alre
ded
or 
de 
la 

gast
ron
omí

a 
típi
ca 
de 
la 

regi
ón 
del 
paci
fico 
y la 
mo
vili
zaci
ón 

polí
tica
." 
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(p.1
05) 
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Tr
ab
aj
o 
de 
Gr
ad
o 

Viejas 
Ciudadanías 

Nuevas 
Ciudadanías 

CATEGORIAS 
EMERGENTES 

Ho
mo
gen
iza
cíó
n 

Pu
bli
ca 

Neu
tral 

Di
ve
rsi
da
d 

Int
egr
al 

Pr
o-
eq
uid
ad 
soc
ial 

Co
nte
xto 
soc
ial 
y 

cul
tur
al 

GA
-04 

Vi
ole
nci
a 

Bie
nes
tar 

Da
ño 
en 
el 
tej
ido 
soc
ial 

Re
sili
enc
ia 

Su
jet
o 

pol
ític
o 

Re
de
s 

de 
ap
oy
o 



558 

 

Cr
ite
rio
s 

pa
ra 
la 
Va
lor
aci
ón 
de 
Af
ect
aci
on
es 
Ps
ico
so
cia
les 
en 
Ví
cti
m
as 
de 
De
sa
pa
ric

"En 
otra

s 
pal
abr
as, 
dic
has 
situ
aci
one
s de 
cris
is 

pro
fun
da 
se 

ven 
atra
ves
ada
s 

por 
el 

pro
ble
ma 
del 
sen
tido
, el 

"E
sto 
suc
ed
e 
de
bid
o a 
qu
e 
el 

obj
eti
vo 
qu
e 

per
sig
ue 
el 
po
der

, 
est
á 

sie
mp
re 
en
ca
mi
na

"Po
r lo 
tant
o, la 
des
apar
ició
n 

forz
ada 
com

o 
herr
ami
enta 
de 

viol
enci

a 
bus
ca 

crea
r 

des
de 
el 

ano
nim
ato 
y la 
imp
uni

"E
sto 
ind
ica 
por 
lo 
tan
to, 
qu
e 
ca
da 
per
so
na 
viv
e y 
suf
re 
los 
efe
cto
s 

de 
la 

des
ap
ari
ció
n 

for
za

"A
si 
mi
sm
o, 
se 
fav
ore
ce 
la 
for
ma
cio
n 

int
egr
al 
de 
pro
fes
ion
ale
s 

dis
pu
est
os 
a 

asu
mir 
un
a 

"Es 
por 
ello

, 
que 
obt
ene
r el 
rec
ono
cim
ient
o 

jud
icia
l, 

per
mit
e a 
las 
fa

mil
ias 
dot
ar 
de 
sen
tid
o 

los 
hec
hos 

"En 
el 
ma
rco 
de 
la 

vio
len
cia 
soc
ial 
y 

pol
ític
a 

pre
sen
te 

des
de 
var
ias 
déc
ada
s 

atrá
s 

en 
Col
om
bia 
y 

"E
n 

est
e 

sen
tid
o 
se 
de
be 
rec
on
oce
r la 
vio
len
cia 
pol
ític
a 
co
mo 
un
a 
de 
las 
sit
uac
ion
es 
má
s 

"En 
est
e 

pun
to, 
se 

con
sid
era 
nec
esa
rio 
hac
er 
énf
asis 
en 
que 
la 
val
ora
ció
n 

del 
dañ
o 

psi
cos
oci
al 
en 
cas

"Fr
ent
e a 
las 
alt
era
cio
nes 
psi
cos
oci
ale
s 

en 
el 
te
ma 
de 
la 

des
ap
ari
ció
n 

for
za
da 
co
ncr
eta
me
nte

"re
sult
a 

fun
da
me
ntal 
ent
end
er 
las 
for
ma
s 

en 
que 
enf
ren
tan 
los 
hec
hos

, 
ma
nej
an 
sus 
em
oci
one
s, 

apr

"L
a 

bú
sq
ue
da 
de 
par
tici
pa
ció
n 
de 
las 
po
bla
cio
nes

, 
pro
cur
an
do 
qu
e 

sea
n 

los 
gru
po
s 

loc

"(..
.)d
e 

las 
car
act
erí
sti
cas 
de 
las 
rel
aci
on
es 
soc
ial
es 
de 
las 
par
tici
pa
nte
s, 
bu
sca
nd
o 

obt
en
er 
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ió
n 

Fo
rz
ad
a 

cua
l 

imp
lica 
nec
esa
ria
me
nte 
una 
múl
tipl
e 

refe
ren
cia 
a la 
gue
rra 
co
mo 
real
ida
d 
do

min
ant
e y 
a la 
que 
no 
se 

do 
a 
la 
dis
olu
ció
n 
de 
los 
laz
os 
col
ect
ivo
s y 
a 
la 
dis
olu
ció
n 

del 
ind
ivi
du
o 
(R
ozi
tch
er, 
20
00)

dad, 
un 

esta
do 
de 

ince
rtid
um
bre 
y 

terr
or 

tant
o en 
la 

fam
ilia 
de 
la 

víct
ima 
com
o en 
la 

tota
lida
d de 
la 

soci
eda
d. 

Ince

da 
de 
ma
ner
a 

dis
tint
a, 
de 
ac
uer
do 
a 

sus 
co
ndi
cio
nes 
y 

car
act
erí
sti
cas 
pro
pia
s." 
(p.
42)  

pos
tur
a 

enc
am
ina
da 
a 
la 
res
po
nsa
bili
da
d 

soc
ial 
y 
al 
bie
nes
tar 
co
mu
nit
ari
o 

(Po
ntif
ici
a 

Un

y 
sus 
exp
erie
nci
as 
act
ual
es, 
par
a 

rec
ons
trui
r la 
pos
ible 
rup
tur
a 

gen
era
da 
por 
la 

des
apa
rici
ón 
(Be
rist
ain, 

que 
aún 
con
tin
úa 
vig
ent
e, 
se 
ha 
gen
era
do 
un 
alar
ma
nte 
nú
me
ro 
de 
per
son
as 

víct
ima

s 
de 
situ
aci
one

s 

ma
rca
das 
y 
de
vas
tad
ora
s 

par
a la 
po
bla
ció
n 

col
om
bia
na, 
y 

qu
e 
se 

enc
ue
ntr
a 

rel
aci
on
ada 
dir

os 
de 
des
apa
rici
ón 
for
zad
a 

esp
ecíf
ica
me
nte, 
res
ulta 
ind
isp
ens
abl
e 

par
a 

pro
mo
ver

, 
faci
lita
r y 
enc
ami

, se 
pla
nte
a 

qu
e 

exi
ste
n 

tre
s 

fen
óm
en
os 
qu
e 
se 
ins
tau
ran 
en 
la 
psi
qui
s a 
niv
el 
col
ect
ivo
: la 

end
en 
a 

viv
ir 

con 
lo 

suc
edi
do,  
mej
ora
n o 
em
peo
ran 
sus 
con
dici
one

s 
de 
vid
a y 
des
arr
olla
n 

sus 
cap
aci
dad

ale
s 

qui
en
es 
eje
rza
n 
co
ntr
ol 
so
bre 
sus 
de
cis
ion
es 
col
ect
iva
s." 
(p.
23) 

inf
or
ma
ció
n 

ace
rca 
de 
aq
uel
las 
per
so
nas 
o 

ins
titu
cio
nes 
qu
e 
co
nsi
der
an 
sig
nif
ica
tiv
as 
en 
sus 
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pue
de 
elu
dir.
" 

(p.1
9) 

. 
Po
r lo 
tan
to, 
el 
det
eri
oro 
de 
la 
co
nvi
ve
nci
a 
co
mu
nit
ari
a 

pu
ed
e 

res
ult
ar 
sie
nd
o 
co
nc

rtid
um
bre 
al 
no 
sab
er 

qué 
hac
er, a 
quié

n 
recu
rrir 
o al 
dud
ar 

sobr
e el 
dest
ino 
de 
la 

pers
ona 
des
apar
ecid
a y 

sobr
e 

los 

ive
rsi
da
d 

Jav
eri
ana

, 
19
92) 

200
9)." 
(p.
20) 

ext
re
ma
s 

que 
vul
ner
an 
los 
Der
ech
os 
Hu
ma
nos 
y 

que 
ate
nta
n 

dir
ect
am
ent
e 

con
tra 
la 

dig
nid
ad 

y el 

ect
am
ent
e 
co
n 
el 
po
der 
y 
la 
luc
ha 
por 
coa
rtar 
la 
lib
ert
ad 
y 

los 
der
ech
os 
de 
los 
ciu
da
da
nos

. 

nar 
la 

pos
teri
or 
for
mu
laci
ón 
de 
pro
gra
ma
s 

de 
inte
rve
nci
ón, 
que 
des
de 
el 
áre
a 
de 
psi
col
ogí
a 

soc
ial 

ide
a 

pri
me
ro 
de 
un 
“o

bje
to 

des
ap
are
cid
o”, 

lue
go 
de 
un 
“o

bje
to 
ase
sin
ad
o” 

y 
por 
últi
mo 
un 
“m

es 
de 
resi
ste
nci
a." 
(p.
18) 

vid
as. 
Est
o 
de 
ac
uer
do 
co
n 
la 
ide
a 
de 
qu
e 

los 
efe
cto
s 

ge
ner
ad
os 
por 
las 
pro
ble
má
tic
as 
soc
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ebi
do, 
por 
sí 
sól
o, 
co
mo 
un 
gra
ve 
tra
sto
rno 
soc
ial, 
car
act
eri
za
do 
por 
el 
em
pe
ora
mi
ent
o a 
la 
ca
pa

ben
efic
ios 
de 
su 
bús
que
da." 
(p.1
2) 

bie
nes
tar 
psi
cos
oci
al 
de 
la 

pob
laci
ón.
" 

(p.
04) 

Est
e 

tip
o 
de 
vio
len
cia 
tie
ne 
un
a 

int
enc
ion
ali
da
d 

cla
ra 

par
a 

hac
er 
da
ño 
o 

rep
rim
ir a 
un 
gru

y 
des
de 
otr
as 
dis
cipl
ina
s, 

den 
cue
nta 
de 
la 

situ
aci
ón 
de 
las 
víct
ima
s y 
pro
pon
gan 
sol
uci
one
s a 
sus 
afe
cta

uer
to 
sin 
sep
ult
ura
”. 

De 
igu
al 

mo
do, 
en 
est
os 
cas
os 
se 
pro
du
ce 
tan
to 
un
a 

pér
did
a 

del 
gru
po 
soc

ial
es, 
afe
cta
n 
de 
ma
ner
a 

esp
eci
al 
la 
co
nvi
ve
nci
a y 
los 
vín
cul
os 
soc
ial
es 
de 
los 
ser
es 
hu
ma
no
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cid
ad 
col
ect
iva 
de 
tra
baj
ar 
y 
co
nvi
vir 
co
n 
el 
otr
o 

(M
artí
n 

Ba
ró, 
20
00)
." 
(p. 
18) 

po 
hu
ma
no 
de
bid
o a 
alg
un
a 

car
act
erí
stic
a 

esp
ecí
fic
a 
de 
su 
ide
nti
da
d, 
a 

tra
vés 
del 
uso 
ex
plí

cio
nes 
en  
las 
dif
ere
nte
s 

esf
era
s. 

Ad
em
ás, 
el 

hec
ho 
de 
que 
se 
ind
agu
e 

ace
rca 
de 
los 
dañ
os 
psi
cos
oci

ial 
mi
cro 
de 
ref
ere
nci
a y 
per
ten
en
cia 
(cu
an
do 
el 
pá
nic
o y 
el 
ter
ror 
log
ran 
ro
mp
er 
el 

teji
do 
soc
ial 

s 
(Li
ra, 
20
00)
." 
(p.
27) 
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cit
o o 
si

mb
óli
co 
de 
la 

fue
rza 
(CI
NE
P, 
20
08)
." 
(p.
05) 

ale
s 

en 
las 
víct
ima
s, 

pro
pici

a 
que 
los 
pro
ces
os 
de 
aco
mp
aña
mie
nto 
se 
des
arr
olle
n 
de 
ma
ner
a 

dif
ere

est
abl
eci
do)

, 
co
mo 
ta

mb
ién 
un
a 

pér
did
a 

del 
gru
po 
soc
ial 
ma
cro 
(cu
an
do 
sur
ge
n 
un
as 
reg
las 
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nci
al y 
ase
rtiv
a, 

pro
cur
and
o el 
bie
nes
tar 
ind
ivi
dua
l y 
col
ecti
vo 
de 
la 

pob
laci
ón. 
" 

p.0
6) 

no 
ha
bit
ual
es 
qu
e 

leg
iti
ma
n 

cie
rto 
mo
du
s 

op
era
ndi
)  

(Pe
len
to 
& 
Br
au
n, 
20
00)
." 
(p.
20) 
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"En 
este 
pun
to, 
se 

hac
e 

nec
esa
rio 
no
mb
rar 
la 
ma
ner
a 
en 
que 
alg
uno
s de 
los 
efe
cto
s 

psi
cos
oci
ales 
del 
con

"A
sí 
mi
sm
o, 
se 
pre
sen
ta 
otr
o 

efe
cto 
psi
cos
oci
al 
sig
nif
ica
tiv
o a 
niv
el 
fa

mil
iar 
qu
e 
co
nsi
ste 

"(...
)se 

reco
noc
en 
los 
esfu
erzo
s de 
la 

imp
lem
enta
ción 
del  
Pla
n 

Nac
iona
l de 
Bús
que
da 
de 

Pers
ona

s 
Des
apar
ecid
as, 
per

"A
quí 
tie
ne
n 
ca
bid
a 

los 
pla
nte
am
ien
tos 
teó
ric
os 
qu
e 

pro
po
ne
n 

dif
ere
nci
as 
en 
las 
afe
cta
cio   

"La 
Co
mis
ión 
Me
xic
ana 
de 
def
ens
a y 
pro
mo
ció
n 
de 
los 
Der
ech
os 
Hu
ma
nos 
(20
09) 
ha 
rec
ono
cid
o 
co
mo 

"C
olo
mb
ia 
ha 
est
ado 
in
me
rsa 
en 
un 
con
flic
to 
ar
ma
do 
des
de 
hac
e 

má
s 

de 
seis 
déc
ada
s, a  
tra
vés 
de 

"L
as 
vio
lac
ion
es 
a 

los 
De
rec
hos 
Hu
ma
nos 
son 
co
nce
bid
as 
por 
el 
CI
NE
P 
co
mo 
ma
nif
est
aci
on
es 

"D
e 

est
a 

ma
ner
a 
es 

pos
ible 
ind
icar

, 
que 
la 
sal
ud 
me
ntal 
con
cib
e a 
la 

per
son
a 
co
mo 
un 
tod
o, 
es   

"D
a 

cue
nta 
de 
aqu
ella

s 
acc
ion
es 
mo
vili
zad
ora
s o 
for
ma
s 

de 
enf
ren
tam
ient
o 

que 
las 
par
tici
pan
tes 
han 

"E
sta 
cat
eg
orí
a 
ab
arc
a 

las 
per
ce
pci
on
es 
de 
las 
par
tici
pa
nte
s 

ace
rca 
de 
la 

viv
en
cia 
de 
la 
de

"(..
.)el
las 
ma
nif
est
aro
n 
un 
ca
mb
io 
co
ntu
nd
ent
e 
en 
la 
co
nfo
rm
aci
ón 
de 
su 
nú
cle
o 
fa

mil
iar, 
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flic
to 

arm
ado 
y 

tam
bié
n 
de 
la 

des
apa
rici
ón 
for
zad
a, 

son 
ori
gin
ado
s a 
trav
és 
del 
uso 
esp
ecíf
ico 
del 
terr
or, 

en 
la 
pri
vat
iza
ció
n 
de 
la 

pro
ble
má
tic
a, 
la 
cu
al 
im
pli
ca 
qu
e 
al 

inv
isi
bili
zar 
el 

pro
ble
ma 
se 

o se 
criti
ca 
la 

lent
itud 
en 
su 

imp
lem
enta
ción 
y la 
inef
icie
nte 
coo
rdin
ació

n 
entr

e 
las 

insti
tuci
one
s y 
los 
fam
iliar
es 
de 

nes 
psi
cos
oci
ale
s, 
pu
es 
se 
rec
on
oc
e 

qu
e 

los 
efe
cto
s 
so
n 
de 
car
áct
er 
dia
léc
tic
o, 
es 
de
cir 

fun
da
me
ntal 
den
tro 
del 
pro
ces
o 
de 
rep
ara
ció
n, 
el 

hec
ho 
de 
que 
se 

bus
que 
la 

con
for
ma
ció
n 
de 
red
es 

las 
cua
les 
se 

han 
pre
sen
tad
o 

situ
aci
one

s 
de 
heg
em
oní
a 

bip
arti
dist
a, 

luc
ha 
ins
urg
ent
e y 
con
trai
nsu
rge

de 
vio
len
cia 
pol
ític
a, 

enc
am
ina
das 
a 

“m

ant
ene
r, 

mo
difi
car
, 

sus
titu
ir o 
des
trui

r 
un 
mo
del
o 
de 
Est

dec
ir, 
co
mo 
un 
ser 
con
for
ma
do 
por 
car
act
erís
tica

s 
tant
o 

bio
lóg
ica
s, 
co
mo 
viv
enc
iale
s y 
rela
cio
nal
es, 

teni
do, 
res
pec
to a 
los 
hec
hos 
de 
vio
len
cia 
exp
eri
me
nta
dos
." 
(p.
28) 

mo
cra
cia
, 

sus 
co
nst
ruc
cio
nes 
par
tic
ula
res 
ace
rca 
del 
co
nfl
ict
o, 
su 
po
sic
ión 
fre
nte 
al 

Est
ad
o y 
su 

al 
pas
ar 
de 
co
nvi
vir 
co
n 
un
a 
fa

mil
ia 
ext
ens
a 

par
a 
co
mp
arti
r 

co
n 
un
os 
po
cos 
mi
em
bro
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que 
ha 
log
rad
o 

gen
erar 
so

met
imi
ent
o y 
pas
ivid
ad 
en 
div
ers
os 

sect
ore
s 

soc
iale
s. 

Est
o 
ha 
pos
ibil
itad
o 

est
á 

pri
vat
iza
nd
o 
el 
da
ño. 
Es 
de
cir 
qu
e 

las 
víc
tim
as 
no 
co
nsi
gu
en 
val
ida
r 

soc
ial
me
nte 
su 

las 
víct
ima

s 
(O
AC
NU
DH 

- 
UN
HC
HR, 
201
0)." 
(p.1
3) 

qu
e 
se 
pro
du
ce
n 

ent
re 
otr
as 
cos
as, 
por 
la 

viv
en
cia 
pe
cul
iar 
de 
los 
ind
ivi
du
os 
fre
nte 
al 
co
nfl

soc
iale
s y 
que 
se 
pro
mu
eva 
el 

con
oci
mie
nto 
y la 
exi
gen
cia 
de 
los 
der
ech
os 
por 
par
te 
de 
las 
víct
ima
s." 
(p.
21) 

nte, 
con
flic
tos 
terr
itor
iale
s, 

nar
cot
ráfi
co, 
ent
re 
otr
as; 
me
dia
das 
por 
act
ore
s 
ar
ma
dos 
tale

s 
co
mo 
las 
gue

ad
o o 
de 
soc
ied
ad, 
o 
ta

mb
ién 
co
n 
el 
fin 
de 
des
trui
r o 
rep
rim
ir a 
un 
gru
po 
hu
ma
no 
co
n 

ide
nti
da

que 
se 

enc
uen
tra
n 
en
ma
rca
das 
en 
una 
real
ida
d 

hist
óri
co-
soc
ial 
esp
ecíf
ica. 
Lo 
cua

l 
sig
nifi
ca 

que 
den
tro 

ide
nti
fic
aci
ón 
co
mo 
ciu
da
da
nas 
(A
V

RE 
& 
VÍ
N
C

UL
OS

, 
20
11)
." 
(p.
28) 

s 
de 
ést
a. 

Est
o 
co
mo 
efe
cto 
de 
la 

des
ap
ari
ció
n 

for
za
da 
de 
var
ios 
de 
sus 
fa

mil
iar
es 
cer
ca
no
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de 
cier
ta 
ma
ner
a, 
el 

hec
ho 
de 
que 
en 
mu
cha
s 

soc
ied
ade
s se 
log
ren 
sop
orta

r 
situ
aci
one

s 
tale

s 
co
mo 

suf
ri
mi
ent
o y 
por 
en
de, 
no 
log
ran 
acc
ed
er 
de 
ma
ner
a 
co
mp
let
a a 
la 
jus
tici
a. 
En 
las 
his
tor
ias 
rel

ict
o y 
por 
las 
car
act
erí
sti
cas 
de 
su 
per
so
nal
ida
d 

(M
artí
n 

Ba
ró, 
20
00)
." 
(p.
42) 

rrill
as, 
los 
gru
pos 
par
ami
lita
res 
y 

por 
age
nte
s 

est
atal
es. 
Est
e 

con
text
o 
ha 
sid
o 

det
er
mi
nan
te 
en 
la 

d 
de
ntr
o 
de 
la 

soc
ied
ad 
por 
su 
afi
nid
ad 
soc
ial, 
pol
ític
a, 

gre
mi
al, 
étn
ica, 
rac
ial, 
reli
gio
sa, 
cul
tur
al 

del 
con
cep
to 
de 
sal
ud 
me
ntal
, se 
con
tem
pla
n 

las 
din
ámi
cas 
ind
ivi
dua
les 
y 

col
ecti
vas 
de 
los 
ser
es 
hu
ma

s, 
per
o 
ta

mb
ién 
de
bid
o a 
las 
co
ndi
cio
nes 
pro
pia
s 

del 
des
pla
za
mi
ent
o 
al 
cu
al 

fue
ron 
so
me
tid
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el 
des
em
ple
o, 
la 

inju
stic
ia y 
la 

falt
a 
de 
sati
sfa
cci
ón 
de 
nec
esi
dad
es 
bás
icas

, 
sin 
que 
exi
sta
n 

ma
nife

aci
on
ad
as 
co
n 

las 
des
ap
ari
cio
nes 
y 
el 
fe
mi
nic
idi
o 
en 
Juá
rez 
por 
eje
mp
lo, 
se 
ha
n 
en
co
ntr

con
fig
ura
ció
n 
de 
ide
nti
dad
es, 
ima
gin
ari
os 
y 

rela
cio
nes 
que 
se 

con
stru
yen 
soc
ial
me
nte 
y 

que 
de 
alg
una 

o 
ide
oló
gic
a, 
est
é o 
no 
org
ani
zad
o”  

(CI
NE
P, 
20
08)
." 
(p.
08) 

nos 
en 
mo
me
nto
s 

hist
óri
cos 
det
er
mi
nad
os 

(Be
cke
r et 
al., 
200
0)." 
(p.
16) 

as. 
As
í 

mi
sm
o, 
el 
ca
mb
io 
en 
las 
din
ám
ica
s 
fa

mil
iar
es 
se 
pu
ed
e 

ob
ser
var 
not
ori
am
ent
e 
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stac
ion
es 

clar
as 
de 
con
flic
to 

soc
ial 
(M
artí
n 

Bar
ó, 

200
0)." 
(p.1
9) 

ad
o 

rup
tur
as 
en 
los 
laz
os 
fa

mil
iar
es, 
de
bid
o a 
la 
im
po
sib
ilid
ad 
de 
obt
en
er 
res
pu
est
as 
ráp
ida

ma
ner
a 

dan 
cue
nta 
de 
la 

real
ida
d 

hist
óri
ca 
y 

pol
ític
a 

del 
paí
s." 
(p.
05) 

en 
cu
ant
o a 
los 
rol
es 
eje
rci
do
s, 
ya 
qu
e 

por 
eje
mp
lo 
un
a 
de 
las 
par
tici
pa
nte
s 

asu
mi
ó 

des
de 
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me
nte
." 
(p.
20)  

la 
des
ap
ari
ció
n 
de 
sus 
hij
as, 
el 
rol 
de 
ma
dre 
fre
nte 
a 

sus 
nie
tos
." 
(p.
35) 
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"Lo 
ant
erio

r 
log
ra 

hac
er 
evi
den
te 
la 
for
ma 
en 
que 
se 

bus
ca 
la 

con
fig
ura
ció
n 
de 
un 
pue
blo 
dep
end
ient   

"En 
cua
nto 
al 

cas
o 

colo
mbi
ano, 
al 

exis
tir 

una 
falt
a de 
ade
cua
do 
des
emp
eño 
esta
tal 
en 
la 

bús
que
da, 

recu
pera
ción 

e     

 
"La 
pro
mo
ció
n 
de 
los 
Der
ech
os 
hu
ma
nos 
y 
de 
la 

equ
ida
d 
de 
tod
as 
las 
per
son
as 

que 
se 

enc
uen
tra

"(...
)las 
per
spe
ctiv
as 
y/o 
pos
ibil
ida
des 
que 
los 
par
tici
pan
tes 
ma
nifi
est
an 
ten
er 
res
pec
to a 
su 
fut
uro

, 
así 
co

"(..
.)se 
pu
do 
evi
de
nci
ar 
qu
e 
en 
dos 
de 
las 
par
tici
pa
nte
s el 
pro
yec
to 
de 
vid
a 
ca
mb
ió 
rad
ica
lm
ent

"Po
r 

con
sig
uie
nte, 
se 

con
sid
era 
im
por
tant

e 
rec
ono
cer 
que 
des
de 
el 

enf
oqu

e 
psi
cos
oci
al 
se 

ana
liza 
al   

"(
…)

incl
uso 
una 
de 
las 
par
tici
pan
tes 
lide
ra 
en 
la 
act
uali
dad 
una 
fun
dac
ión 
que 
tien

e 
co
mo 
fin 
el 

apo
yo 
a 

"L
as 
cin
co 
par
tici
pa
nte
s 

da
n a 
co
no
cer 
de 
for
ma 
co
ntu
nd
ent
e 

sus 
arg
um
ent
os 
ace
rca 
de 
la 

pro

"S
e 
co
nsi
der
a 

sig
nif
ica
tiv
o 
ad
em
ás, 
rec
alc
ar 
qu
e 

nin
gu
na 
de 
las 
par
tici
pa
nte
s 

ma
nif
est
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e e 
inc
apa
z 
de 
pro
yec
tars
e 

aut
óno
ma
me
nte 
(M
artí
n 

Bar
ó, 

200
0). 
En 
este 
mis
mo 
sen
tido

, 
Lir
a 

(20
00) 

iden
tific
ació
n de 
las 

pers
ona

s 
des
apar
ecid
as, 
el 

imp
acto 
psic
oso
cial 
que 
gen
era 
la 

con
stan
te 

perc
epci
ón 
de 

imp
uni
dad, 

n 
den
tro 
de 
la 
co
mu
nid
ad 
en 
la 

cua
l se 
est
á 

inte
rvi
nie
ndo
." 
(p.
23) 

mo 
los 
ca
mb
ios 
que 
evi
den
cia
n 
en 
sus 
vid
as a 
par
tir 
de 
los 
hec
hos 
vio
lent
os 

exp
eri
me
nta
dos

. 
Par
a 

est

e, 
co
mo 
co
nse
cue
nci
a 
de 
la 

des
apa
rici
ón 
for
zad
a 
de 
sus 
fa

mil
iar
es 
y 
de 
fen
óm
en
os 
igu
al
me

ser 
hu
ma
no 
co
mo 
un 
ent
ra
ma
do 
de 

rela
cio
nes 
cuy
o 

trá
nsit
o 
se 
ma
ntie
ne 
ent
re 
las 
esf
era
s 

ind
ivi

víct
ima

s 
de 
est
e 

tip
o 
de 

deli
tos, 
y 

otr
a 
de 
ella
s se 
vin
cul
ó 
de 

llen
o a 
la 

def
ens
a 
de 
los 
der
ech
os 

ble
má
tic
a 
de 
des
ap
ari
ció
n 

for
za
da 
pre
sen
te 
en 
el 
co
nte
xto 
col
om
bia
no, 
ha
bla
nd
o 

des
de 
su 

ó 
la 

rup
tur
a 
de 
sus 
red
es 
fa

mil
iar
es 
lue
go 
de 
la 

des
ap
ari
ció
n 

for
za
da 
viv
ida
, 

inc
lus
o 
au
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des
tac
a la 
ma
ner
a 
en 
que 
los 
efe
cto
s 

del 
terr
or 

“no 

sól
o 

han 
afe
cta
do 
a la 
con
viv
enc
ia 

soc
ial, 
sin
o 

que 

se 
enc
uent
ra 

dire
cta

men
te 

rela
cion
ado 
con 
la 

falt
a de 
un 

mar
co 
étic
o 

esp
ecíf
ico, 
que 
faci
lita 
de 
una 
u 

otra 
man
era, 

o 
se 

con
sid
eró 
rele
van
te 

pre
star 
ate
nci
ón 
a 

los 
pla
nte
ami
ent
os 
de 
Gó
me
z 

(20
09)

, 
seg
ún 
los 
cua
les 

nte 
vio
len
tos, 
tal
es 
co
mo 
la 

per
sec
uci
ón 
y 
el 

des
pla
za
mi
ent
o 

for
zad
o 

hac
ia 
otr
as 
zo
nas 
del 
paí

dua
l, 
fa

mil
iar, 
gru
pal 
y 

soc
ial. 
Por 
lo 

tant
o, 

cua
ndo 
ocu
rre
n 

eve
nto
s 

cat
alo
gad
os 
co
mo 
gra
ves 
vio
laci

hu
ma
nos 
en 
un 
mo
vi

mie
nto 
de 

víct
ima
s.(p
.34
) 

po
sic
ión 
co
mo 
víc
tim
as 
y 
en 
ge
ner
al, 
co
mo 
ciu
da
da
nas

. 
Do
s 

de 
las 
par
tici
pa
nte
s 

qu
e 
se 

nq
ue 
no 
se 
en
cu
ent
ren 
co
mp
arti
en
do 
el 
mi
sm
o 

esp
aci
o 

físi
co 
co
n 

tod
os 
los 
mi
em
bro
s 

de 
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se 
han 
inte
rnal
iza
do 
en 
las 
estr
uct
ura
s 

psí
qui
cas 
y 
en 
los 
vín
cul
os 
soc
iale
s” 

(p. 
157
). 

Est
o 

visi
bili
za 

la 
insti
tuci
onal
izac
ión 
de 
la 

men
tira. 
Est
o 

imp
osib
ilita 
los 
pro
ces
os 
de 
bús
que
da 
de 
ver
dad, 
justi
cia 
y 

repa
raci
ón, 

“el 

pro
yec
to 
de 
vid
a es 
ent
end
ido 
co
mo 
el 

con
jun
to 
de 
exp
ect
ativ
as, 
met
as, 
des
eos 
y 

visi
ón 
de 

uno 
mis
mo 

s, 
ten
ien
do 
por 
eje
mp
lo 
qu
e 

pas
ar 
de 
un 
esti
lo 
de 
vid
a 

rur
al a 
un 
esti
lo 
de 
vid
a 

urb
an
o." 
(p.
35) 

one
s a 
los 
der
ech
os 
hu
ma
nos 
en 
cua
lqu
iera 
de 
las 
esf
era
s 

ya 
me
nci
ona
das

,  
se 
pro
duc
e 

tam
bié
n 

una 

en
cu
ent
ran 
vin
cul
ad
as 
act
iva
me
nte 
a 

org
ani
zac
ion
es 
soc
ial
es, 
de
mu
est
ran 
ten
er 
un 
cla
ro 
rec
on

su 
fa

mil
ia. 
Po
r el 
co
ntr
ari
o 

rec
on
oc
en 
la 
exi
ste
nci
a 
de 
un
a 

ma
yor 
co
hes
ión 
fa

mil
iar.
" 
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en 
gra
n 

me
did
a, 
los 
efe
cto
s 

psi
cos
oci
ales 
que 
los 
con
text
os 
de 

viol
enc
ia y 
con
flic
to 

arm
ado 
han 
dej
ado 
en 

rom
pien
do 
ade
más 
con 
la 

con
figu
raci
ón 
de  
me
mor
ia 

hist
óric
a en 
la 

cual 
se 

incl
uye 
la 

voz 
de 
las 
víct
ima
s, 

pue
s se 

en 
el 
fut
uro
” 

(p. 
52)
." 
(p.
27) 

afe
cta
ció
n o 
rep
erc
usi
ón 
en 
las 
de
má
s." 
(p. 
17) 

oci
mi
ent
o 
de 
su 
po
stu
ra 
pol
ític
a." 
(p.
39) 

(p.
35) 
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la 
pob
laci
ón.
" 

(p.1
9) 

nieg
a su 
dol
or y 
la 

legi
timi
dad 
de 
su 
bús
que
da 
(Fu
nda
ción 
Dos 
Mu
ndo
s, 

200
6)." 
(p. 
20) 
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"Re
spe
cto 
a 

los 
efe
cto
s 

psi
cos
oci
ales 
de 
la 

des
apa
rici
ón 
for
zad
a 

pro
duc
ido
s a 
niv
el 

fam
ilia
r, 
es 

pos   

"Ad
emá
s de 
sufr
ir 

esti
gma
tiza
cion
es 

con
stan
tes, 
muc
has 
fam
ilias 
no 
enc
uent
ran 
resp
uest
as 

insti
tuci
onal
es y 
el 

apo
yo 

soci     

"(...
)se 
tien

e 
en 
cue
nta 
el 

sen
tid
o 
de 
co
mu
nid
ad, 
co
mo 
aqu
el 

gru
po 
de 
per
son
as 

que 
ade
má
s 

de 
co

"Es
ta 
car
act
erís
tica  
des
tac
a 

las 
dif
ere
nci
as 
en 
que 
las 
par
tici
pan
tes 
han 
viv
ido 
el 

con
flic
to 
ar
ma
do 
pre

"(
…) 

la 
des
apa
rici
ón 
for
zad
a 

pu
ede 
tra
er 
co
nsi
go 
fen
óm
en
os 
igu
al
me
nte 
vio
len
tos, 
tal
es 
co
mo 

 
"D
ebi
do 
a 

est
o 

sur
ge 
la 

nec
esi
dad 
de 
tra
baj
ar 
en 
la 
cre
aci
ón 
de 
un 
inst
ru
me
nto 
par
a la 
val
ora   

"En 
cua
nto 
acc
ion
es, 
se 

pud
o 

rec
ono
cer 
la 

real
iza
ció
n 
de 

cier
tos 
ritu
ale
s o 
act
os 

sim
ból
ico
s 

que 
les 
per     
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ible 
rec
ono
cer 
la 

esti
gm
atiz
aci
ón 
co
mo 
uno 
de 
los 
pri
nci
pal
es y 
má
s 

co
mu
nes 
efe
cto
s. 

Est
a 

esti
gm
atiz

al 
es 

limi
tado

, 
rela
cion
ado 
algu
nas 
vec
es 

con 
el 

emp
eora
mie
nto 
de 
sus 
con
dici
one
s de 
vida

." 
(p.2
0) 

mp
arti
r 

un 
esp
aci
o 

físi
co, 
co
mp
arte 
ele
me
nto
s 

tale
s 

co
mo 
la 
ide
nti
dad

, 
prá
ctic
as 

cult
ura
les, 
líde

sen
te 
en 
Col
om
bia, 
pue
s es 
sab
ido 
que 
la 

pob
laci
ón 
resi
den
te 
en 
las 
zon
as 
rur
ale
s 

del 
paí
s, 
ha 
per
ma
nec

la 
per
sec
uci
ón 
y 
el 

des
pla
za
mi
ent
o 

for
zad
o 

hac
ia 
otr
as 
zo
nas 
del 
paí
s." 
(49
) 

ció
n 

del 
dañ
o 

psi
cos
oci
al 
en 
per
son
as 

víct
ima

s 
de 
des
apa
rici
ón 
for
zad
a 
en 
el 

con
text
o 

col
om
bia

mit
en 
ma
nte
ner 
viv
os 
en 
la 
me
mo
ria 
a 

sus 
fa

mil
iare

s 
des
apa
reci
dos

, 
por 
lo 

cua
l, 

alg
una

s 
de 
ella
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aci
ón, 
es 

dad
a a 
part
ir 
de 
la 

atri
buc
ión 
de 
cua
lida
des 
que 
soc
ial
me
nte 
des
acr
edit
an 
y 

cul
pab
iliz
an  
a 

las 

res 
y 

aut
ori
dad
es, 
rol
es, 
for
ma
s 

de 
org
ani
zac
ión 
soc
ial, 
nor
ma
s, 

exp
ect
ativ
as, 
for
ma
s 

de 
co
mu
nic

ido 
en 
situ
aci
one

s 
de 
ma
yor 
vul
ner
abil
ida
d o 
exp
osi
ció
n 

dir
ect
a a 
hec
hos 
que 
infr
ing
en 
el 
DI
H 

(CI
CR

no, 
a 

tra
vés 
del 
cua
l se 
pos
ibil
ite 
el 

pos
teri
or 

abo
rda
je 
de 
est
as 

situ
aci
one

s 
de 
ma
ner
a 

inte
gra
l y 
pro

s 
por 
eje
mp
lo 
se 

enc
uen
tra
n 

tra
baj
and
o 
en 
la 

con
stru
cci
ón 
de 
libr
os 
de 
me
mo
ria 
y 

otr
as 
se 

han 
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víct
ima
s, 

con
ceb
ida
s 

esta
s 

tam
bié
n 
co
mo 
los 
fam
ilia
res.

" 
(p.2
0)  

aci
ón, 
prá
ctic
as 
esp
irit
ual
es 
y 

ma
ner
as 
de 
ser 
y 

est
ar 
en 
el 

mu
ndo 
(G
óm
ez, 
200
9). 
(p.
28) 

, 
201
0)." 
(p.
44) 

cur
and
o 

sie
mp
re 
el 
bie
nes
tar 
de 
la 

pob
laci
ón.
" 

(p.
23) 

apr
opi
ado 
con
sci
ent
em
ent
e 
de 
acti
vid
ade
s 

coti
dia
nas 
que 
sus 
ser
es 

que
rid
os 

real
iza
ban 
cua
ndo 
se 

enc
ont
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rab
an 
en 
cas
a." 
(p.
40) 
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"De 
esta 
ma
ner
a, 

cua
ndo 
la 

des
apa
rici
ón 
for
zad
a 

sur
ge 
co
mo 
me
can
ism
o 
de 
con
trol
, el 
mie
do, 
la 

imp
uni   

"La 
imp
uni
dad 
es 

con
cebi
da 

ento
nce
s, 

com
o 

una 
cau
sa 
del 
inad
ecu
ado 
des
emp
eño 
Esta
tal 
en 

don
de 
se 
fav
orec
e la     

"As
í 

mis
mo
, se 
abo
rda
rá 
est
e 

mo
del
o 

des
de 
una 
per
spe
ctiv

a 
de 
equ
ida
d, 

que 
val
ore 
las 
con
trib
uci
one

"En 
est
e 

sen
tid
o, 
la 
dif
ere
nci
a 
en 
las 
afe
cta
cio
nes 
psi
cos
oci
ale
s 

pro
duc
ida
s 

en 
víct
ima

s 
pro
ven             
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dad 
y el 
terr
or, 
se 

esta
ble
cen 
co
mo 
part
icul
are
s 

for
ma
s de 
afe
cta
ció
n 

soc
ial 
(Fi
gue
roa, 
199
1). 
Est
e 

mis
mo 

priv
atiz
ació
n de 
la 

pro
ble
mát
ica, 
la 

esti
gma
tiza
ción

, 
situ
acio
nes 
de 

revi
cti
miz
ació
n y 
la 

insti
tuci
onal
izac
ión 
de 
la 

s 
de 
tod
as 
y 

tod
os 
los 
par
tici
pan
tes, 
pot
enc
iali
zan
do 
el 

des
arr
oll
o 
hu
ma
no 
y el 
mej
ora
mie
nto 
de 
las 

ient
es 
de 
zon
as 
rur
ale
s o 
de 
zon
as 
urb
ana
s, 

rad
ica 
por 
eje
mp
lo 
en 
el 

hec
ho 
de 
que 
alg
una

s 
de 
ella

s 
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aut
or 
en 
su 
inv
esti
gac
ión 
en 
el 

cas
o 
de 
Gu
ate
mal
a, 

pla
nte
a 

que 
se 
pro
duj
o 

una 
par
aliz
aci
ón 
en 
los 

men
tira 
(Fu
nda
ción 
Dos 
Mu
ndo
s, 

200
6) 

(Co
misi
ón 
Me
xica
na 
de 

defe
nsa 
y 

pro
moc
ión 
de 
los 
Der
ech
os 
Hu
man
os 

con
dici
one

s 
de 
vid
a 

(Str
ing
er, 
199
9)." 
(p.
29) 

han 
ten
did
o 

que 
des
pla
zar
se 
obl
igat
ori
am
ent
e 

hac
ia 
otr
as 
reg
ion
es 
del 
paí
s, 

viv
ien
do 
ca
mb
ios 
en 
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sob
revi
vie
nte
s, 
en 

don
de 
el 

sile
nci
o, 
la 

des
con
fian
za, 
la 

pas
ivid
ad 
fre
nte 
a la 
des
igu
ald
ad, 
la 

falt
a 
de 

200
9)." 
(p.2
7)   

ma
yor 
me
did
a y 
por 
tant
o 
de 
ma
yor 
im
pac
to." 
(p.
44) 
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org
ani
zac
ión, 
el 

mie
do 
a 

den
unc
iar, 
a 

reu
nirs
e y 
a 

exp
res
ar 
sus 
nec
esi
dad
es, 
res
ulta
ban 
ser 
sus 
exp
resi
one
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s 
coti
dia
nas.

" 
(p.1
9) 
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"Su 
crít
ica 
con
sist
e 
en 
evi
den
ciar 
que 
la 
ciu
dad
aní
a 

era 
una 
inst
ituc
ión 
de 
dos 
car
as, 
por 
un 
lad
o se 
pre
sen   

"(...
)cua
tro 
de 
las 
entr
evis
tada

s 
reco
noci
ero
n 

hab
er 

reci
bid
o 

apo
yo 

únic
ame
nte 
de 
org
aniz
acio
nes 
soci
ales 
y/o 
com     

"En 
el 

tem
a 
de 
los 
pro
yec
tos 
co
mu
nita
rios
, se 
con
sig
uió 
obs
erv
ar 

tam
bié
n 

que 
cua
tro 
de 
las 
par
tici
pan
tes               
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tab
a 
co
mo 
una 
ciu
dad
aní
a 

con 
igu
ald
ad 
leg
al y 
polí
tica 
per
o 

por 
el 
otr
o 

exi
stía 
una 
clar
a e 
inju
stifi
cad
a 

unit
aria
s, 

más 
no 
de 

insti
tuci
one

s 
Esta
tale
s. 

De 
hec
ho, 
toda

s 
las 
part
icip
ante

s 
man
ifest
aro
n 
no 

sent
irse 
apo
yad

ent
rev
ista
das 
se 
vin
cul
aro
n 

acti
va
me
nte 
a 

org
ani
zac
ion
es 
soc
iale

s 
que 
tra
baj
an 
con 
víct
ima
s y 
que 
luc
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des
igu
ald
ad 

mat
eria
l. 

Est
a 

inc
ong
rue
nci
a es 
lla
ma
da 
“dé

fici
t de 
ciu
dad
aní
a”; 

defi
nid
a 
co
mo 
un 

esta
do 

as 
de 
nin
gun

a 
for
ma, 
por 
part

e 
del 
Esta
do 
y 

sus 
insti
tuci
one
s" 

(p.3
8) 

han 
por 
la 
rei
vin
dic
aci
ón 
de 
los 
der
ech
os 
hu
ma
nos

. 
Est
a 

vin
cul
aci
ón 
org
ani
zati
va 
la 

exp
lica
n 
en 
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en 
don
de 
se 

tien
e el 
der
ech
o 

per
o 
no 
se 
alc
anz
an 
sus 
ben
efic
ios. 
(M
ore
no, 
200
3)." 
(p.2
0) 

gra
n 

me
did
a, 

deb
ido 
al 

apo
yo 
opo
rtu
no 
y al 
aco
mp
aña
mie
nto 
reci
bid
o 

por 
est
e 

tip
o 
de 
org
ani
zac
ion
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es 
dur
ant
e 

sus 
pro
ces
os 
de 
exi
gib
ilid
ad 
de 
der
ech
os 
y 
de 
acc
eso 
a la 
just
icia
." 
(p.
37) 
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"En 
la 
cat
ego
ría 
de 
acc
eso 
a la 
just
icia 
se 

pud
o 

rec
ono
cer 
tam
bié
n 
en 
tod
os 
los 
cas
os, 
la 

util
iza
ció
n 
de   

"To
das 
las 
part
icip
ante

s 
con
side
ran 
que 
el 

Esta
do 
ha 

sido 
negl
igen
te 
en 
el 

man
ejo 
de 
los 
cas
os 
de 
sus 
fam
iliar
es                     
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la 
esti
gm
atiz
aci
ón 
co
mo 
una 
just
ific
aci
ón 
a 

los 
hec
hos 
de 
des
apa
rici
ón 
for
zad
a." 
(p.3
9)  

des
apar
ecid
os 
en 

tem
as 
de 
ver
dad, 
justi
cia, 
repa
raci
ón 
y 

gara
ntía
s de 
no 

repe
tici
ón." 
(p.3
8) 
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"Ad
emá

s, 
fue 
evid
ente 
dur
ante 
las 
entr
evis
tas 
que 
cier
tos 
pro
ces
os 

judi
cial
es 

fuer
on 

perc
ibid
os 

com
o 

revi
cti
miz
ante                     
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s 
para 
las 
fam
ilias 
de 
las 

pers
ona

s 
des
apar
ecid
as, 

debi
do 
al 

man
ejo 
negl
igen
te 
de 
los 
pro
ces
os 

tant
o 

judi
cial
es 
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com
o 

psic
oso
cial
es." 
(p.3
9) 

 

 

Trab
ajo 
de 

grad
o Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

Categorí
as 
emergen
tes 

AM 
- 03 

Homog
eneizac
ion 

Public
a 

Neutra
l 

Diversi
dad 

Integra
l 

Pro-
equidad 
social 

"Definic
iones de 
su 
ciudada
nía" 
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Asa
mble
a y 

territ
orio 
en el 
proc
eso 
de 

com
unid
ades 
negr
as 

"La 
historia 
de los 
Pueblo
s 
Negros 
en 
Colom
bia, 
desde 
la 
llegada 
de las 
african
as y los 
african
os al 
contine
nte 
americ
ano, 
bien 
podría 
resumir
se en 
palabra
s como 
racism
o, 
discrim
inación
, 

La 
identi
dad 
como 
eleme
nto 
funda
mental 
de la 
dimen
sión 
polític
a del 
sujeto 
cobra 
sentid
o 
siempr
e que 
el 
género
, la 
genera
ción, 
la 
etnia, 
el 
credo 
y las 
fronter
as 
territo

"La 
histori
a de 
los 
Pueblo
s 
Negro
s en 
Colom
bia, 
desde 
la 
llegad
a de 
las 
african
as y 
los 
african
os al 
contin
ente 
americ
ano, 
bien 
podría 
resumi
rse en 
palabr
as 
como 
racism

"En esta 
lógica 
de 
organiz
ación y 
autogob
ierno 
priman 
las 
relacion
es 
familiar
es, 
ancestra
les y de 
consang
uinidad, 
así 
como 
las 
dinámic
as de 
relación 
horizont
al 
donde 
se 
ponen 
en 
juego el 
diálogo 
de 

Dado 
que 
existen 
version
es 
contrap
uestas 
sobre 
las 
nocion
es de 
sujeto -
y por 
ende 
subjeti
vidad- 
a nivel 
teórico 
y a 
nivel 
práctic
o, es 
decir 
los 
escenar
ios 
donde 
estos 
dos 
elemen
tos se 
config

"Han 
pasado 
24 años 
desde la 
consoli
dación 
de esta 
dinámic
a 
organiz
ativa y 
el PCN 
ha 
realizad
o cuatro 
asambl
eas que 
han 
dado 
como 
resultad
o: la 
definici
ón de la 
misión-
acción 
del 
Proceso 
como 
organis
mo 
veedor 

"Este 
panora
ma hace 
evidente
, para la 
ciencia 
contemp
oránea, 
la 
urgencia 
de 
promov
er una 
forma 
de 
conocer 
plural, 
autorrefl
exiva, 
abierta y 
dispuest
a a la 
explorac
ión de 
alternati
vas 
diversas
” 

(Tovar, 
2009, p. 
124) 
donde, 
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exclusi
ón, 
pérdida
-de-
identid
ad y 
pérdida
-del-
territori
o"(p.7) 

riales 
no 
sean 
suficie
ntes 
para 
para la 
articul
ación 
en red 
de 
luchas 
colecti
vas 
homo
géneas
, es 
decir, 
cuand
o éstas 
catego
rías 
“dejan 

de ser 
conten
edores 
social
es 
justam
ente 
ante la 
emerg

o, 
discri
minaci
ón, 
exclus
ión, 
pérdid
a-de-
identid
ad y 
pérdid
a-del-
territor
io"(p.7
) 

múltiple
s 
saberes, 
las 
convers
aciones 
y 
encuent
ros 
cotidian
os y el 
consens
o. 
Según 
Restrep
o (2002. 
En 
Flórez, 
2004), 
mediant
e estas 
técnicas 
y 
estrateg
ias, se 
logra 
crear un 
sentido 
de 
comuni
dad 
propia o 

uran, 
Prada 
(2007) 
plantea 
que, 
aquella
s 
condici
ones 
que 
apunta
n a 
pensar-
se el 
sujeto 
desde 
la 
esfera 
pública
, 
podría
n 
config
urar, 
tentativ
amente
, la 
subjeti
vidad 
política
. Al 
respect

y 
reivindi
cador 
de los 
derecho
s de las 
comuni
dades 
negras 
en 
Colomb
ia; la 
definici
ón e 
instaura
ción de 
los 5 
principi
os 
organiz
ativos: 
derecho 
a la 
afirmac
ión y 
reafirm
ación 
del ser, 
derecho 
a un 
espacio 
para 

al ir más 
allá, se 
tejan 
caminos 
para la 
construc
ción 
conjunta
, las 
convers
aciones 
y la 
emergen
cia de 
múltiple
s y 
diversas 
posibili
dades, 
cuyas 
compre
nsiones 
doten de 
sentido 
el 
quehace
r de las 
comuni
dades en 
sus 
ejercicio
s 
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encia 
de 
otras 
voces 
históri
camen
te 
acalla
das, 
de 
otras 
forma
s de 
vida” 

(Prada
, 
2007, 
s. 1) 
que no 
encue
ntran 
otras 
posibil
idades 
de 
vida 
digna 
debido
, entre 
otras 
cosas, 
al 

‘casa 

adentro’ 

como lo 
denomi
nan 
estas 
comuni
dades, 
además 
dicha 
estrateg
ia 
aporta 
un 
enfoque 
de 
trabajo 
distinto 
que 
permite 
entende
r y 
compre
nder 
proceso
s 
psicoso
ciales y 
comuni
cativos 
que no 
han sido 

o, el 
autor 
revisa 
las 
implica
ciones 
formati
vas-
educati
vas 
existen
tes 
detrás 
de los 
discurs
os 
polític
os, es 
decir, 
la 
forma 
en que 
se 
aprend
en y 
reprod
ucen 
los 
recurso
s 
retóric
os, 

ser, 
derecho 
al 
ejercici
o del 
ser, 
derecho 
a una 
visión 
propia 
de 
futuro, 
e 
identida
d con la 
lucha 
del 
pueblo 
negro 
en el 
mundo 
(Flórez, 
2004, 
2005, 
2008; 
PCN, 
2017)"(
p.9) 

políticos 
y 
cotidian
os, al 
mismo 
tiempo 
que 
nutran 
el 
quehace
r 
académi
co." 
(p.19)  
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papel 
inerte 
del 
Estado
. 
(p.36)  

entendi
dos."(p.
9) 

como 
la idea 
“de un 

nuevo 
futuro, 
más 
promet
edor 
que el 
actual, 
más 
justo, 
más 
incluye
nte” 

(Prada, 
2007, 
s. 1) 
que, al 
ser 
natural
izados, 
config
uran 
una 
forma 
hegem
ónica 
de 
ciudad
anía y 
partici
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pación 
ciudad
ana- 
(p.33) 

No 
obstant
e, 
aunque 
parecie
ra que 
las 
socieda
des 
esclavi
stas en 
Améric
a ya no 
tienen 
vigenci
a en 
nuestro
s días, 
existen 
comuni

Si 
renunc
iáram
os a 
esa 
opción
: 
“narra

r de 
otro 
modo”

, 
estaría
mos 
declar
ando 
del 
todo 
la 
bancar

Aunqu
e la 
abolici
ón de 
la 
esclavi
tud se 
había 
conver
tido en 
una 
espera
nza 
para 
las 
comun
idades 
negras
, ésta 
“sólo 

"Los 
resultad
os de la 
investig
ación 
permite
n 
entende
r los 
moment
os de 
crisis y 
diferenc
ia, 
dentro 
del 
movimi
ento, 
como 
una 

Prada 
se 
cuestio
na: 
¿qué 
hay de 
gratuid
ad en 
este 
tipo de 
identifi
cacion
es?, 
¿acaso 
no ha 
contrib
uido la 
escuela
, desde 
su 

"La 
asambl
ea del 
PCN ha 
sido 
uno de 
los 
mecani
smos de 
constru
cción 
colectiv
a de las 
comuni
dades 
negras 
y, al 
mismo 
tiempo, 
una 

"Los 
postulad
os del 
construc
cionism
o social, 
a su vez, 
propone
n tres 
element
os 
fundam
entales 
para 
entender
lo: la 
construc
ción 
social 
del 
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dades 
negras 
que, 
aún 
cuando 
son 
recono
cidas 
en el 
papel, 
siguen 
sufrien
do a 
causa 
del 
estigm
a y la 
discrim
inación 
étnico-
racial 
que 
trajo el 
Nuevo 
Mundo 
(Cabez
as, 
2011; 
Jabard
o, 
2012), 
realida

rota 
de 
nuestr
a 
subjeti
vidad 
polític
a y 
acepta
ndo 
sumis
ament
e su 
privati
zación
. Así, 
operar
ía una 
doble 
reducc
ión: 
de un 
lado, 
una 
reducc
ión 
ideoló
gica 
media
nte la 
cual el 
ciudad

transfo
rmó la 
superfi
cie de 
la 
socied
ad de 
castas 
que 
dividía 
a las 
person
as 
entre 
amos 
y 
esclav
os. 
Pronto
, la 
discri
minaci
ón 
racista 
sustitu
yó a la 
esclavi
tud 
como 
«mode
rno» 
criteri

posibili
dad 
donde, 
más allá 
de lo 
persona
l, lo 
intersub
jetivo 
cobre 
importa
ncia en 
término
s de 
constru
cción 
colectiv
a al 
“reivind

icar la 
igualda
d en la 
diferenc
ia, 
luego 
de 
luchar 
durante 
más de 
una 
década 
por la 

mismo 
origen, 
a la 
formac
ión de 
subjeti
vidade
s 
política
s más o 
menos 
funcio
nales a 
los 
fines 
del 
Estado
?, ¿qué 
cosas 
innova
doras 
atravie
san 
hoy el 
discurs
o 
educati
vo que 
permit
a 
vislum
brar 

apuesta 
de 
gobiern
o que 
se aleja 
de las 
formas 
hegemó
nicas de 
autorid
ad."(p.9
) 

sujeto, 
las 
identida
des se 
configur
an en 
las 
dinámic
as de 
relación 
y 
estructu
ra 
social; 
la 
función 
narrativ
a en la 
construc
ción de 
realidad
es, 
palabras
, 
lenguaje
s, 
historias 
y relatos 
que 
rompen 
el 
silencio; 
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d de 
comple
ja 
compre
nsión 
“produ

cto de 
una 
socieda
d que 
se 
asume 
diversa 
pero 
que se 
niega a 
aceptar 
su 
propia 
diversi
dad” 

(Cassia
ni. En 
Cabeza
s, 
2011, 
p. 19). 
(p.7) 

ano se 
expres
a en la 
voz 
del 
polític
o 
profes
ional 
y sólo 
en él; 
y, del 
otro, 
una 
reducc
ión 
cultur
al, 
media
nte la 
cual la 
subjeti
vidad 
polític
a se 
agota 
en la 
activid
ad 
polític
a –
elector

o de 
desigu
aldad” 

(Jabar
do, 
2012, 
p. 29). 
Con la 
prohib
ición 
del 
voto 
negro, 
el 
movi
miento 
sufragi
sta 
quedó 
conver
tido en 
muestr
a de la 
‘supre

macía’ 

blanca
, 
dejand
o de 
lado el 
derech
o de 

igualda
d desde 
la 
diferenc
ia” 

(Flórez, 
2004, p. 
303)."(p
.14) 

camino
s 
distinto
s a los 
que ya 
se han 
trasega
do 
antes?, 
¿existe 
en el 
orden 
discurs
ivo la 
apelaci
ón a un 
sujeto 
polític
o 
distinto 
de 
aquel 
que se 
inscrib
e en 
abstrac
to en 
las 
tantas 
veces 
declara
das 

la 
función 
de poder 
en la 
construc
ción y 
deconstr
ucción 
de 
significa
dos, es 
decir el 
ejercicio 
de poder 
en las 
relacion
es y la 
capacid
ad de 
agencia 
como 
sujetos 
de 
derecho
s 
(Rapacc
i y 
Rodrígu
ez, 
2016)"(
p.20) 
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era– 
misma
, sin 
que 
allí 
tengan 
lugar 
alguno 
el 
encue
ntro 
con el 
otro, 
la 
constr
ucción 
y 
signifi
cación 
de 
hábito
s y el 
interés 
públic
o. 
(Prada
, 
2007, 
s. 3) 
(p.37-
38) 

todas 
las 
mujere
s y la 
iguald
ad 
polític
a y 
convir
tiéndo
se en 
el 
instru
mento 
para la 
objetiv
ación 
de la 
mujer 
negra 
(Jabar
do, 
2012). 
(p.25) 

priorid
ades 
nacion
ales: 
desarro
llo 
social, 
bienest
ar para 
todos y 
equida
d?, ¿la 
config
uración 
de lo 
ciudad
ano 
favorec
e o 
restrin
ge la 
constru
cción 
de 
subjeti
vidad 
política
?, ¿en 
qué 
medida
, de 
qué 
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modos
? Estas 
pregun
tas nos 
obligan 
a 
tematiz
ar el 
concep
to 
subjeti
vidad 
política 
y a 
proble
matizar 
su 
aplicac
ión en 
context
os 
situado
s 
(escuel
a, 
comuni
dad). 
(Prada, 
2007, 
s.1) 
(p.33) 
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"A 
nivel 
‘micro’

, el 
desinte
rés de 
la 
socieda
d por el 
recono
cimient
o de 
los 
grande
s 
aportes 
de ‘lo 

negro’, 

está 
represe
ntado 
en las 
niñas y 
niños 
negros 
que, a 
diario, 
son 
discrim
inados 
en sus 
escuela

Para 
el 
primer
o, 
existe
n 
cuatro 
ejes 
desde 
los 
que se 
puede 
realiza
r un 
análisi
s 
compa
rado 
de los 
movi
mient
os 
social
es, 
este es 
un 
ejempl
o del 
caso 
argent
ino: 
44 1) 

Pareci
era 
que la 
noción 
de una 
nación 
incluy
ente 
fuera 
una 
utopía. 
Su 
constr
ucción 
se 
aplaza 
cada 
día 
más en 
el 
intento 
de dar 
soluci
ón a 
otros 
asunto
s ‘más 

import
antes’, 

de esto 
da 
testim

"el 
hablar 
de 
“metod

ología” 

motivó 
reflexio
nes 
importa
ntes 
sobre el 
concept
o 
mismo 
de 
“Otros 

saberes
” y el 

“Proyec

to PCN-
LASA”

" (p.15) 

De este 
modo, 
por 
acción 
de un 
profun
do 
encarn
amient
o de 
los 
fines 
colecti
vos en 
la vida 
cotidia
na de 
los 
asambl
eístas, 
la 
democr
acia 
deja de 
hacer 
referen
cia a 
un tipo 
de 
régime
n 
polític

Prada 
se 
cuestio
na: 
¿qué 
hay de 
gratuid
ad en 
este 
tipo de 
identifi
cacione
s?, 
¿acaso 
no ha 
contrib
uido la 
escuela, 
desde 
su 
mismo 
origen, 
a la 
formaci
ón de 
subjetiv
idades 
política
s más o 
menos 
funcion
ales a 

Dado 
que 
existen 
versione
s 
contrap
uestas 
sobre 
las 
nocione
s de 
sujeto -y 
por ende 
subjetivi
dad- a 
nivel 
teórico 
y a nivel 
práctico, 
es decir 
los 
escenari
os 
donde 
estos 
dos 
element
os se 
configur
an, 
Prada 
(2007) 
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s -
además
, por 
falta de 
conteni
dos 
pedagó
gicos y 
educati
vos con 
enfoqu
e 
étnico-; 
los 
hombre
s 
negros 
que son 
estigm
atizado
s y 
etiquet
ados en 
las 
calles 
de las 
grande
s urbes 
(Jabard
o, 
2012), 
y las 

compo
sición 
social 
(mayo
rment
e 
“exclu

idos”); 

2) 
organi
zación 
(demo
cracia 
directa
, 
conse
nso); 
3) 
discur
so 
emitid
o 
(“dign

idad” 

y 
negati
vidad) 
y 4) 
forma
s de 
lucha 
(acció

onio la 
histori
a de 
los 
movi
miento
s 
sociale
s, 
como 
produc
to de 
los 
lideraz
gos 
colecti
vos 
que 
han 
ejercid
o las 
comun
idades 
de 
divers
os 
sector
es 
como 
el 
obrero
, el 

o y se 
convier
te en 
un 
modo 
de vida 
que 
plantea 
una 
sistemá
tica 
democr
atizaci
ón de 
las 
relacio
nes 
sociale
s. Si en 
un 
primer 
momen
to 
“demo

cracia 
directa
” 
signific
a 
deliber
ación y 
autogo

los 
fines 
del 
Estado?
, ¿qué 
cosas 
innovad
oras 
atravies
an hoy 
el 
discurs
o 
educati
vo que 
permita 
vislumb
rar 
camino
s 
distinto
s a los 
que ya 
se han 
trasega
do 
antes?, 
¿existe 
en el 
orden 
discursi
vo la 

plantea 
que, 
aquellas 
condicio
nes que 
apuntan 
a 
pensar-
se el 
sujeto 
desde la 
esfera 
pública, 
podrían 
configur
ar, 
tentativa
mente, 
la 
subjetivi
dad 
política. 
Al 
respecto
, el 
autor 
revisa 
las 
implicac
iones 
formativ
as-
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mujere
s 
negras 
que, en 
su 
mayorí
a, son 
contrat
adas 
para 
realizar 
trabajo
s 
serviles
, y 
quienes 
intenta
n a 
todo 
costo, 
modifi
car su 
color 
de piel 
y 
cabello
, para 
parecer
se cada 
vez 
más al 
ideal 

n 
directa
). Por 
último
, 
Ouviñ
a 
destac
a un 
“proce

so 
compl
ement
ario” a 

esta 
última 
forma 
de 
lucha: 
la 
creaci
ón de 
“espac

ios 
territo
riales 
autóno
mos” 

o 
“públi

cos no 
estatal

sector 
estudi
antil, y 
las 
comun
idades 
indíge
nas o 
afrode
scendi
entes y 
cuyos 
resulta
dos no 
han 
sido 
tan 
alenta
dores 
pues, 
entre 
otras 
cosas, 
han 
dejado 
gran 
cantid
ad de 
víctim
as, 
líderes 
y 

bierno 
asambl
eario, 
inmedi
atamen
te 
despué
s, 
adquier
e un 
sentido 
más 
radical, 
signific
a 
“demo

cracia 
aquí y 
ahora” 

y, con 
el 
términ
o 
“demo

cracia”

, se 
evoca 
todo 
aquello 
que 
constit
uye el 

apelaci
ón a un 
sujeto 
político 
distinto 
de 
aquel 
que se 
inscribe 
en 
abstract
o en las 
tantas 
veces 
declara
das 
priorida
des 
naciona
les: 
desarrol
lo 
social, 
bienest
ar para 
todos y 
equidad
?, ¿la 
configu
ración 
de lo 
ciudada

educativ
as 
existent
es detrás 
de los 
discurso
s 
políticos
, es 
decir, la 
forma 
en que 
se 
aprende
n y 
reprodu
cen los 
recursos 
retórico
s, como 
la idea 
“de un 

nuevo 
futuro, 
más 
promete
dor que 
el 
actual, 
más 
justo, 
más 
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europe
o de 
mujer 
blanca 
o, 
siquier
a, 
mestiza
, como 
lo 
advirtie
ron en 
su 
momen
to 
autoras 
como 
Friede
mann 
(1993).
" (p.7) 

es”, 

los 
cuales 
podría
mos 
vincul
ar con 
la 
deman
da de 
autono
mía 
frente 
al 
Estado 
presen
te en 
sus 
discur
sos 
(eje 
3). 
(Assal
one, 
2009, 
pp. 
02-03) 
(p. 43-
44) 

lideres
as de 
dichas 
comun
idades 
(Prada
, 
2007) 
(p.35) 

reino 
de los 
fines 
presunt
amente 
inalcan
zable: 
solidari
dad, 
fraterni
dad y, 
sobre 
todo, 
igualda
d (no 
formal 
sino 
real). 
(Assal
one, 
2009, 
p. 05) 
(p.46) 

no 
favorec
e o 
restring
e la 
constru
cción 
de 
subjetiv
idad 
política
?, ¿en 
qué 
medida, 
de qué 
modos? 
Estas 
pregunt
as nos 
obligan 
a 
tematiz
ar el 
concept
o 
subjetiv
idad 
política 
y a 
proble
matizar 
su 

incluyen
te” 

(Prada, 
2007, s. 
1) que, 
al ser 
naturali
zados, 
configur
an una 
forma 
hegemó
nica de 
ciudada
nía y 
particip
ación 
ciudada
n. (p. 
33) 
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aplicaci
ón en 
context
os 
situado
s 
(escuel
a, 
comuni
dad). 
(Prada, 
2007, 
s.1) 
(p.33) 
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Hablar 
de 
feminis
mo 
negro 
es 
reivind
icar las 
tradicio
nes de 
las 
pensad
oras y 
activist
as 
negras 
quienes 
han 
contrib
uido en 
la 
creació
n de un 
cuerpo 
teórico 
sólido 
y bien 
nutrido 
que, 
pocas 
veces, 
ha sido 

En 
primer 
lugar, 
se 
encue
ntra la 
democ
racia 
directa 
como 
forma 
de 
polític
a de 
delibe
ración
; 
luego, 
la 
acción 
directa 
como 
recurs
o de 
lucha; 
en 
tercer 
lugar, 
la 
deman
da de 
autono

La 
identid
ad 
como 
eleme
nto 
funda
mental 
de la 
dimen
sión 
polític
a del 
sujeto 
cobra 
sentid
o 
siempr
e que 
el 
género
, la 
genera
ción, 
la 
etnia, 
el 
credo 
y las 
fronter
as 
territor

"Este 
panora
ma hace 
evident
e, para 
la 
ciencia 
contem
poránea
, la 
urgenci
a de 
promov
er una 
forma 
de 
conocer 
plural, 
autorref
lexiva, 
abierta 
y 
dispuest
a a la 
explora
ción de 
alternati
vas 
diversas
” 

(Tovar, 
2009, p.  

El 
estudio 
de los 
factores 
del 
desarrol
lo 
quedó 
de 
cierta 
forma, 
a un 
lado, 
las 
ciencias 
sociales 
en 
Améric
a Latina 
dieron 
un giro 
interpre
tativo 
que 
ahora, 
invitaba 
a 
“ocupar

se, más 
bien, de 
los 
proceso

Para 
Juliana 
Flórez 
(2004), 
lo 
anterior 
es una 
muestra 
de la 
forma 
en que 
el 
concept
o de 
ciudada
nía se 
redefine 
ya que, 
gracias 
a las 
práctica
s 
cultural
es de las 
comuni
dades, 
se 
permitió 
a los 
hombres 
y las 
mujeres 
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tenido 
en 
cuenta 
en la 
historia 
del 
movim
iento 
feminis
ta, en 
el 
marco 
de “los 

proces
os de 
oscurec
imiento
, 
ocultac
ión y 
negaci
ón por 
parte 
del 
pensam
iento 
feminis
ta 
hegem
ónico” 

(Jabard
o, 

mía 
como 
defens
a de lo 
públic
o no-
estatal 
y, por 
último
, la 
territo
rialida
d 
como 
autoor
ganiza
ción 
comun
itaria. 
Estos 
cuatro 
‘rasgo

s’ 

están 
interc
onecta
dos, es 
decir 
que la 
territo
rialida
d 

iales 
no 
sean 
suficie
ntes 
para 
para la 
articul
ación 
en red 
de 
luchas 
colecti
vas 
homog
éneas, 
es 
decir, 
cuand
o éstas 
catego
rías 
“dejan 

de ser 
conten
edores 
sociale
s 
justam
ente 
ante la 
emerg

124) 
donde, 
al ir 
más 
allá, se 
tejan 
caminos 
para la 
constru
cción 
conjunt
a, las 
convers
aciones 
y la 
emerge
ncia de 
múltiple
s y 
diversas 
posibili
dades, 
cuyas 
compre
nsiones 
doten 
de 
sentido 
el 
quehace
r de las 
comuni

s de 
constru
cción 
de 
sentido 
de la 
vida 
cotidian
a” 

(Flórez, 
2004, p. 
277). 
Entonc
es, los 
Estudio
s 
Cultura
les, 
como 
campo 
transdis
ciplinar
, 
tuviero
n gran 
acogida 
en 
varios 
círculos 
académ
icos, y 
contrib

negras, 
ser 
‘sujeto 

de 
derecho
’ en 

tanto 
han 
generad
o, y 
siguen 
generan
do 
vínculos 
con el 
territori
o 
(Flórez, 
2004). 
(p. 56)  
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2012, 
p. 14) 
)p.23) 

entend
ida 
como 
autoor
ganiza
ción 
comun
itaria 
es 
condic
ión 
para el 
ejercic
io de 
una 
(relati
va) 
autono
mía 
respec
to del 
Estado
; la 
democ
racia 
directa 
y la 
acción 
directa 
compa
rten 
un 

encia 
de 
otras 
voces 
históri
camen
te 
acalla
das, de 
otras 
formas 
de 
vida” 

(Prada
, 2007, 
s. 1) 
que no 
encue
ntran 
otras 
posibil
idades 
de 
vida 
digna 
debido
, entre 
otras 
cosas, 
al 
papel 
inerte 

dades 
en sus 
ejercici
os 
político
s y 
cotidian
os, al 
mismo 
tiempo 
que 
nutran 
el 
quehace
r 
académi
co."(p. 
18) 

uyó en 
este 
giro 
interpre
tativo, 
redefini
endo el 
concept
o de 
cultura, 
lo cual, 
permiti
ó dejar 
atrás las 
nocione
s 
modern
as de 
cultura 
(human
ista, 
econom
icista y 
antropo
logicist
a) para 
orientar 
su 
análisis 
en 
término
s de 
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advers
ario 
históri
co: la 
media
ción 
institu
cional 
tanto 
en lo 
social 
(por 
ejempl
o, los 
sindic
atos) 
como 
en lo 
polític
o (los 
partid
os) de 
las 
deman
das de 
la 
socied
ad 
civil; 
etc. 
(Assal
one, 

del 
Estado
. 
(p.36)  

práctica
s 
sociales
. 
Específ
icament
e en el 
estudio 
de los 
movimi
entos 
sociales
, esta 
redefini
ción 
incorpo
ró un 
importa
nte 
tema de 
discusi
ón: las 
política
s 
cultural
es. 
(Flórez, 
2004, p. 
277) 
(p.42) 
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2009, 
p. 03) 
(p.44) 

Las 
hegem
onías, 
por su 
parte, 
no sólo 
han 
anulad
o y 
luego 
protago
nizado 
la 
lucha 
negra, 
sino 
que, 
además
, han 
hecho 

Duran
te 
años, 
y pese 
a los 
obstác
ulos 
que 
han 
atrave
sado, 
las 
comun
idades 
ancest
rales 
en 
Améri
ca 
Latina 

Adem
ás de 
las 
comun
idades 
ancest
rales, 
los 
movi
miento
s 
sociale
s en 
Améri
ca 
Latina 
tambié
n han 
acogid
o esta 

Algunas 
autoras 
han 
plantea
do, 
desde 
una 
perspect
iva 
dialoga
nte, la 
posibili
dad de 
crear un 
solo 
discurso 
que 
reconoz
ca e 
incorpo  

Más 
bien, 
nos 
pensam
os 
estrateg
ias que 
puedan 
impacta
r 
positiva
mente a 
todos 
los 
pueblos 
en 
general, 
pues 
reconoc
emos 

La 
democra
cia 
directa 
de 
dichos 
movimi
entos, 
basada 
en la 
particip
ación de 
los 
miembr
os a 
modo de 
consens
o, el 
diálogo, 
la 
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suyas 
“la 

memor
ia 
históric
a [...] la 
definici
ón de 
la 
opresió
n, así 
como 
del 
diseño 
de las 
estrate
gias 
política
s 
transfo
rmador
as” 

(Jabard
o, 
2012, 
p. 14). 
Así, se 
ha 
inventa
do una 
única 
historia

han 
tenido 
‘carta 

abierta
’ en 

autono
mía 
para 
llevar 
a cabo 
sus 
práctic
as 
tradici
onales 
que, 
entre 
otras 
cosas, 
tienen 
que 
ver 
con 
forma
s 
propia
s de 
autogo
bierno 
basad
os en 
una 

estrate
gia 
como 
forma 
de 
aplica
ción 
de 
democ
racia y 
defens
a de su 
autono
mía, 
“una 

instan
cia, 
esta 
vez 
institu
yente, 
alterna
tiva al 
vacío 
de 
repres
entaci
ón 
polític
a” 

(Assal
one, 

re las 
diferenc
ias, 
entendi
éndose 
desde 
sus 
propios 
códigos.
(p.24) 

en cada 
uno de 
ellos 
una 
lucha 
distinta, 
y 
soñamo
s con 
un 
mundo 
mejor 
para 
nuestro
s 
renacie
ntes 
(Charo; 
José; 
Carlos; 
Gloria). 
(p. 80) 

construc
ción 
colectiv
a y la 
integrac
ión de 
todas las 
perspect
ivas, 
ponen 
en 
cuestión 
el 
funcion
amiento 
de la 
democra
cia 
tradicio
nal 
como se 
entiende 
en 
Occiden
te, cuya 
bandera 
es la 
elección 
de 
represen
tación y 
que, 
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, la 
verdad 
absolut
a del 
feminis
mo 
contad
o por 
las 
‘ilustra

das’ 

blancas
, el 
movim
iento 
feminis
ta que 
es 
legitim
ado por 
excelen
cia y 
que ha 
tenido 
voz y 
‘voto’ 

(Jabard
o, 
2012) 
(p.23) 

serie 
de 
sistem
as 
norma
tivos 
que se 
han 
venido 
desarr
olland
o, 
inclus
o 
desde 
tiemp
os 
precol
oniale
s 
(Carls
en, 
1999).
(p.46) 

2009, 
p. 04). 
(Ver 
aparta
do 
movi
miento
s 
sociale
s en 
Améri
ca 
Latina
) (p. 
45)  

hasta 
ahora, 
no ha 
dado 
buenos 
resultad
os, al 
menos 
para las 
distintas 
luchas 
étnicas 
en 
Colomb
ia, que 
siguen 
esforzán
dose por 
satisface
r 
necesida
des 
básicas 
de su 
gente.(p
. 83) 
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"El 
primer 
elemen
to o 
fragme
nto es 
la 
identid
ad. A 
nivel 
individ
ual, la 
identid
ad fue 
relacio
nada 
con la 
concie
ncia, 
hacien
do 
alusión 
a la 
capacid
ad de 
manten
er ‘una 

misma 
concie
ncia’ 

(Locke, 
s.f. En 

Según 
Restre
po, 
estas 
asamb
leas, 
tallere
s, 
proyec
tos, 
etc. 
constit
uyen 
las 
técnic
as de 
invenc
ión de 
las 
“comu

nidade
s 
negras
” 

media
nte las 
cuales 
se 
creó el 
sentid
o de 
comun

han 
alertad
o al 
gobier
no de 
posibl
es 
agresi
ones y 
práctic
as de 
intimi
dación
, las 
autori
dades 
no han 
tomad
o las 
medid
as 
necesa
rias 
para 
proteg
erlas 
de las 
masac
res ni 
evitar 
los 
despla

Lo 
cierto es 
que el 
feminis
mo 
negro 
permiti
ó hacer 
visibles 
otras 
formas 
silencia
das del 
ser 
mujer y, 
desde 
ahí, se 
generar
on 
múltiple
s 
posibili
dades 
para su 
compre
nsión. 
(p.26)   

A modo 
de 
cierre, 
puede 
concluir
se que, 
hoy por 
hoy, las 
formas 
en que 
se 
organiza
n las 
comuni
dades 
negras 
y, el 
PCN en 
particul
ar, no 
respond
en a 
organigr
amas 
comune
s a otras 
organiza
ciones, 
sino que 
dan 
cuenta 
de unas 
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Prada, 
2007); 
a nivel 
social, 
la 
identid
ad se 
fue 
configu
rando 
con 
base en 
los 
referen
tes de 
identid
ad-
nación 
y el 
surgimi
ento de 
grupos-
univers
os 
determi
nados 
por la 
lengua, 
la etnia 
y las 
práctic
as 

idad; 
por 
otra 
parte, 
entien
de que 
los 
mapas
, 
censos
, 
inform
es y 
docum
entos 
produ
cidos 
son 
las 
forma
s de 
visibil
izació
n que 
permit
ieron 
“mostr

ar” 

que 
existe 
una 
poblac

zamie
ntos 
[...] y 
la 
poblac
ión 
afroco
lombia
na 
sigue 
aumen
tando 
los 
cintur
ones 
de 
pobrez
a de 
mega-
urbes 
como 
Bogot
á, Cali 
o 
Medel
lín. 
(Flóre
z, 
2004, 
pp. 
286-

dinámic
as de 
relacion
amiento 
distintas 
que 
tienen 
que ver 
con la 
africaní
a, la 
ancestra
lidad y 
la 
primací
a de la 
construc
ción de 
pensami
ento 
colectiv
o y 
encuentr
o con el 
otro, 
celebran
do la 
identida
d del ser 
negro, 
negra, 
ejercien
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cultural
es 
(Prada, 
2007); 
en 
términ
os 
político
s, el 
Estado 
garanti
za lo 
que 
Bauma
n 
(2005. 
En 
Prada, 
2007) 
denomi
nó 
‘destin

os 
compar
tidos’, 

es 
decir, 
la 
culmin
ación 
de un 
destino 

ión 
negra 
en 
Colom
bia 
con su 
propio 
legado 
cultur
al, [...] 
ambas 
estrate
gias 
permit
ieron 
la 
etniza
ción 
de la 
poblac
ión 
afroco
lombi
ana; 
es 
decir, 
el 
recono
cimien
to de 
que 
son 

287) 
(p.63) 

do su 
forma 
de 
comuni
dad por 
medio 
de las 
tradicio
nes 
comunic
ativas, 
musical
es, 
gastronó
micas, 
entre 
otras, y 
decidien
do sus 
propios 
destinos
. (p. 84) 
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nacion
al para 
los 
súbdito
s 
obedie
ntes. 
Según 
Prada 
(2007), 
cada 
una de 
estas 
definici
ones o 
interpr
etacion
es de 
identid
ad 
reflejan 
un sólo 
interés: 
la 
necesid
ad de 
estable
cer 
claram
ente, el 
límite 
“entre 

una 
comun
idad 
étnica 
con 
práctic
as 
cultur
ales 
propia
s 
(Restr
epo, 
2002). 
Desde 
la 
perspe
ctiva 
de las 
comun
idades 
negras
, su 
proces
o de 
etniza
ción 
incluy
e una 
constr
ucción 
hacia 



624 

 

el 
‘nosotr

os’ y el 

‘ellos’, 

entre 
‘lo 

mismo’ 

y ‘lo 

diferen
te’; ‘el 

adentro
’ y ‘el 

afuera’, 

y en 
esos 
límites, 
el 
mundo 
devien
e en 
blanco 
y 
negro, 
pues 
parecie
ra que 
sólo se 
puede 
estar en 
uno de 
los 
polos” 

adentr
o (o 
“casa 

adentr
o”) y 

otra 
hacia 
fuera; 
es 
decir, 
una 
doble 
re-
narrac
ión de 
lo que 
son 
las 
comun
idades 
negras 
frente 
a sí 
misma
s, y 
frente 
a otros 
(Flóre
z, 
2004, 
pp. 
283- 
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(Prada, 
2007, 
s. 2)." 
(p. 34) 

284)(p
.57) 

A este 
fragme
nto 
están 
vincula
das, 
princip
alment
e, las 
luchas 
identita
rias de 
clase y 
etnia, 
esas 
que 
resisten   

Según 
Muñoz 
(2016), 
este 
giro 
decolon
ial, 
pretend
e 
impulsa
r un 
modelo 
de 
pensami
ento 
basado 
en la    
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“por la 

recuper
ación 
de lo 
propio” 

(Prada, 
2007, 
s. 2) 
por la 
recuper
ación 
de lo 
‘margi

nal’, de 

lo 
excluid
o como 
otro-
diferen
te –
negativ
amente
-, como 
en el 
caso de 
los 
pueblo
s 
indígen
as y los 
afro, 
quienes 

transdis
ciplinari
edad, 
cuya 
acción 
se 
centre 
en la 
experie
ncia y 
práctica
s de lo 
que 
podría 
llamars
e 
múltiple
s 
comuni
dades 
del 
saber 
que, al 
entrar 
en 
diálogo 
con la 
comuni
dad 
científic
a, 
logren 
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intenta
n 
recuper
ar eso 
que, 
gracias 
a la 
instalac
ión y 
reprod
ucción 
de 
disposi
tivos 
de 
exclusi
ón, se 
ha 
llamad
o ‘lo 

margin
al’ y 

que se 
ha 
intenta
do, a 
toda 
costa 
normal
izar y 
dejand
o, 

incidir 
en los 
ámbitos 
estratég
icos 
nombra
dos 
anterior
mente, 
para la 
creació
n y 
puesta 
en 
marcha 
de 
modelo
s 
formati
vos 
sociales
, 
“inspira

dos en 
la 
cultura 
de la 
vida 
diversa 
y del 
Buen 
Vivir” 
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nueva
mente 
en 
eviden
cia la 
diferen
ciación 
entre el 
‘otro’ y 

el ‘nos-
otros’: 

(p.35) 

(Sumak 
Kawsay
. En 
Muñoz, 
2016p. 
09). 
(p.29) 

Lo 
anterio
r 
implica 
que, 
median
te la 
narraci
ón, el 
sujeto 
se 
convier
te en 
terreno 
fértil 
para la 
coloniz
ación, 
las 
ideolog   

Lo 
anterior 
es un 
aporte a 
la 
ruptura 
de una 
‘identid

ad 
monolít
ica’ que 

configu
ra el 
reconoc
imiento 
de las 
diferenc
ias de 
sistema
s de    
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ías y 
los 
relatos 
que son 
monop
olizado
s por el 
poder 
buscan
do así, 
univers
alizar o 
normal
izar un 
determi
nado 
tipo de 
sujeto:(
p.37) 

creencia
s, color, 
orientac
ión 
sexual, 
entre 
otros, al 
mismo 
tiempo 
que da 
cabida a 
múltiple
s 
posibili
dades 
en la 
realizac
ión de 
un 
proyect
o de 
vida, 
tanto 
individu
al como 
colectiv
o. 
(p.34) 
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nuestro
s 
proble
mas 
están 
marcad
os 
tambié
n por 
un 
mundo 
en una 
modern
idad 
neolibe
ral que 
nos 
impone
n 
dinámi
cas que 
no son 
propias 
de 
nosotro
s y, por 
ejempl
o, nos 
roban 
el 
tiempo 
y,   

La 
lucha 
por la 
identida
d, en 
este 
context
o, es 
una 
lucha 
por el 
reconoc
imiento 
que 
promue
ven y 
sostiene
n 
sujetos 
encarna
dos, 
compro
metidos 
con 
tomar 
en serio 
su 
propia 
historia, 
como 
ejercici
o    
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entonc
es, no 
tenemo
s 
tiempo 
para 
nada, 
no 
tenemo
s 
tiempo 
para 
mirarn
os, 
encontr
arnos, 
revisar
nos, y 
el 
tiempo 
es un 
factor 
muy 
import
ante 
para 
una 
dinámi
ca 
como 
la 
nuestra 

político 
“que 

busca 
llegar a 
la 
creació
n de 
condici
ones 
para el 
establec
imiento 
de 
relacion
es 
horizont
ales de 
diálogo 
con los 
diferent
es” 

(CRIC-
PEBI, 
2004: 
123). 
(Prada, 
2007, s. 
2) 
(p.35) 
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y las 
imposi
ciones 
externa
s en el 
tiempo 
son 
terrible
s y 
tenemo
s una 
forma 
de 
esclavi
zación 
que es 
casi el 
uso, el 
manejo 
y el 
control 
del 
tiempo. 
(p. 76) 

   

Para 
finalizar
, se 
recogen 
nuevam
ente, los 
plantea
mientos    
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iniciales 
de 
Prada 
(2007): 
la 
subjetiv
idad 
política 
no es 
una 
constru
cción 
unitaria 
ni 
homogé
nea 
sino, 
más 
bien, 
“hetero

génea y 
diversa, 
fragmen
taria y 
complej
a, que 
no por 
ello 
inintelig
ible y 
difusa” 

(p.39) 
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La 
década 
del 
noventa 
llegó 
con un 
cambio 
constitu
cional 
iniciado 
en el 
primer 
año, su 
principa
l 
propósit
o fue 
“declara

r a 
Colomb
ia una 
nación 
pluriétn
ica y 
multicul
tural 
que 
reconoc
iera los 
derecho
s de las 
minoría    
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s 
étnicas” 

(Flórez, 
2004, p. 
281). 
Este fue 
un 
escenari
o de 
grandes 
posibili
dades 
para 
pensars
e la 
reivindi
cación 
desde 
otra 
perspect
iva, “la 

diferenc
ia 
cultural 
de lo 
negro se 
convirti
ó en un 
eje 
alreded
or del 
cual se 
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articular
on 
diversas 
organiz
aciones. 
(p.53) 

   

Estas 
cuatro 
voces 
dieron 
las 
puntada
s para 
compre
nder 
una 
dinámic
a 
organiz
ativa 
desde 
los 
element
os 
político
-
organiz
ativos, 
por una 
parte, y    
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los 
element
os de la 
cultura 
y 
tradició
n 
ancestra
l negra, 
por 
otra, 
donde 
se han 
construi
do otras 
formas 
posibles 
de 
sentipen
sar, y 
multive
rsos de 
posibili
dades 
para 
habitar 
el 
mundo, 
algunas, 
distintas 
a las 
dinámic
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as 
tradicio
nales de 
la 
poblaci
ón 
blanca-
mestiza, 
otras, 
en la 
misma 
frecuen
cia de la 
lucha 
negra 
en el 
resto 
del 
planeta. 
(p. 71) 
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Además 
de 
repensa
r-se la 
colectiv
idad y 
la 
ancestra
lidad 
como 
parte 
importa
nte de 
la 
lucha, 
el 
territori
o 
permiti
ó 
empeza
r a 
integrar 
la idea 
de que, 
incluso 
dentro 
de un 
mismo 
pueblo 
puede 
existir    
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contradi
cción, 
disenso, 
diferenc
ia y 
diversid
ad 
(Flórez, 
2004) lo 
cual 
signific
a que, 
en la 
experie
ncia de 
humani
dad, 
“nos 

convoca 
lo 
esencial
, pero 
nos 
separa 
según 
las 
dimensi
ones 
biológic
as, 
cultural
es, 
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sociales
, de 
aprendi
zajes 
[...] que 
requiere
n 
compre
nsiones 
y 
abordaj
es 
específi
cos” 

(Muñoz
, 2016, 
p. 17), 
por eso 
la 
definici
ón pasa 
de ser 
Pueblo 
a ser 
Pueblos 
Negros 
que 
ponen a 
dialogar 
sus 
saberes 
(Charo) 
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pues, 
como 
plantea 
Muñoz 
(2016), 
la 
diversid
ad en el 
ámbito 
social 
cobra 
vida 
siempre 
que 
permita 
afirmar 
las 
condici
ones 
propias 
-
individu
ales- de 
diferenc
ia para 
así, 
construi
r lo 
colectiv
o 
(Muñoz
, 2016), 
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si lo 
anterior 
no 
sucede, 
se hace 
más 
difícil 
construi
r 
consens
os, 
llegar a 
acuerdo
s o 
realizar 
negocia
ciones 
(p.78-
79)2 

   

A modo 
de 
cierre, 
puede 
concluir
se que, 
hoy por 
hoy, las 
formas 
en que 
se 
organiz
an las    
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comuni
dades 
negras 
y, el 
PCN en 
particul
ar, no 
respond
en a 
organig
ramas 
comune
s a otras 
organiz
aciones, 
sino que 
dan 
cuenta 
de unas 
dinámic
as de 
relacion
amiento 
distintas 
que 
tienen 
que ver 
con la 
africaní
a, la 
ancestra
lidad y 
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la 
primací
a de la 
constru
cción de 
pensami
ento 
colectiv
o y 
encuent
ro con 
el otro, 
celebra
ndo la 
identida
d del 
ser 
negro, 
negra, 
ejercien
do su 
forma 
de 
comuni
dad por 
medio 
de las 
tradicio
nes 
comuni
cativas, 
musical
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es, 
gastron
ómicas, 
entre 
otras, y 
decidie
ndo sus 
propios 
destinos
. (p. 84)  

 

Trab
ajo 
de 

grado Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

GA 
11 

Homo
geneiz
acion 

Public
a Neutral Diversidad Integral 

Pro-
equidad 
social 
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Emb
arazo 
adole
scent
e en 
anali
sis 

desde 
la 

politi
ca 

nacio
nal 
de 

salud 
sexua

l y 
repro
ducti

va 

Ahora 
bien, 
tras el 
comie
nzo 
del 
ejercic
io 
legisla
tivo y 
el 
actuar 
estatal 
sobre 
los 
jóvene
s, la 
adoles
cencia 
comen
zó a 
ser 
consid
erada 
como 
un 
proble
ma en 
sí en 
tanto 
los 
proces

Las 
accion
es 
estatal
es en 
materi
a de 
SSR 
se 
queda
n en el 
ámbito 
formal 
y no 
se 
traduc
en 
efectiv
ament
e al 
mundo 
físico 
y 
materi
al. Los 
valore
s, 
prefer
encias 
y 
creenc
ias de 

Tuve la 
oportuni
dad de 
realizar 
mi 
practica 
en este 
municip
io de 
Cundina
marca 
donde 
se 
mezcla 
lo 
bonito 
de sus 
habitant
es con 
las 
realidad
es 
oscuras 
de 
barrios 
margina
les, 
donde la 
ley 
opera 
parcial
mente y 

En 
esta 
corrie
nte 
preval
ece el 
papel 
de las 
institu
ciones 
como 
las 
encarg
adas 
de la 
reducc
ión de 
la 
incerti
dumbr
e y 
genera
dor de 
reglas 
de 
juego. 
Los 
indivi
duos 
se 
compo
rtan 

Las 
políticas 
públicas son 
herramienta
s que los 
estados 
usan para la 
solución de 
problemas 
públicos 
(salzar, 
1999). 
Tiene como 
fin último 
generar o 
cambiar 
patrones 
comportame
ntales que 
están 
propiciando 
dichos 
problemas. 
(p. 19) 

El 
documento 
Conpes de 
Juventud de 
1995 
estableció 
las 
funciones de 
este ente. 
Fue 
incorporado 
al Plan de 
DEsarrollo 
del 
presidente 
Samper, El 
Salto Social, 
con el fin de 
incluir y 
reconocer a 
los jóvenes 
como 
sujetos de 
derechos y 
deberes 
responsables 
de la 
construcción 
de su 
porvenir. En 
esta 
instancia el 
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os de 
cambi
o que 
trae 
consig
o son 
“probl

emátic
os”. 

Suena 
redund
ante, 
si, 
pero al 
iniciar 
la 
indepe
ndenci
a y la 
formac
ión de 
su 
propia 
cosmo
gonía 
a 
veces 
acarre
a 
proces
os que 
para 

la 
socied
ad 
civil 
tambié
n son 
un 
factor 
que 
influy
e en la 
poca 
recepti
vidad 
de la 
polític
a. 
(p.44) 

las 
cosmovi
siones 
difieren 
de las 
que 
habitual
mente 
conoce
mos. 
(p.12) 

de 
forma 
estraté
gica 
en 
aras 
de 
maxi
mizar 
los 
resulta
dos de 
sus 
accion
es. 
Actúa
n en 
un 
entorn
o 
social, 
lo que 
hace 
que 
consid
eren el 
compo
rtamie
nto de 
otros 
como 
factor 

Estado 
empezó a 
desempeñar 
más a fondo 
la función de 
ser garante 
de dichos 
derechos por 
medio de la 
generación 
de espacios 
y 
oportunidad
es de 
participación 
y ejercicio 
de la 
ciudadanía. 
Otro punto 
fundamental 
es el 
reconocimie
nto de la 
diversidad 
entre los 
jóvenes y la 
equidad de 
género. En 
este periodo 
se continuó 
trabajando 
en un intento 
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padres 
y el 
resto 
de la 
socied
ad 
repres
entan 
proble
mática
s a 
resolv
er. La 
vincul
ación a 
pandill
as, el 
vandal
ismo, 
el 
inicio 
del 
consu
mo de 
alcoho
l y 
drogas
, el 
inicio 
de una 
vida 
sexual 

para 
tomar 
decisi
ones. 
La 
histori
a es 
otro 
factor 
import
ante 
pues 
las 
accion
es son 
llevad
as a 
cabo 
por 
los 
indivi
duos 
tenien
do en 
cuenta 
previo
s 
compo
rtamie
ntos 
de 
otros 

de 
intersectorial
idad de la 
mano con 
los entes 
territoriales, 
para brindar 
un 
acompañami
ento a la 
ejecución de 
la política de 
juventud. 
(p.27) 
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activa, 
entre 
otros 
proces
os que 
hacen 
parte 
de la 
definic
ión de 
quiene
s 
somos, 
hace 
que la 
concep
ción 
sobre 
los 
adoles
centes 
se 
desvíe 
a 
consid
erarlos 
en 
proble
ma. 
(p.21) 

y el 
exito 
o 
fracas
o de 
accion
es que 
han 
tomad
o en el 
pasad
o. (p. 
18) 
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Los 
jóvene
s aún 
son 
vistos 
y 
conceb
idos 
como 
un 
proble
ma en 
sí, en 
el 
lengua
je 
públic
o 
presen
te en 
las 
polític
as 
públic
as 
(p.44) 

Si bien 
ahora 
los 
conce
ptos 
sobre 
juvent
ud, 
adoles
cencia 
y su 
sexual
idad se 
dan en 
formas 
interdi
sciplin
ares; 
las 
polític
as 
públic
as no 
logran 
hacer 
efectiv
o este 
avance
. Las 
dimen
siones 
psicol

El 
estado, 
más allá 
de tener 
el uso 
legítimo 
de la 
violenci
a sobre 
un 
territori
o 
definido 
y 
reconoci
do por 
otros 
Estados; 
establec
e reglas 
de juego 
sobre 
ámbitos 
que 
quiere 
regular, 
dando 
así 
amplitu
d al 
concept
o de  

Bajo el 
sistema 
capitalista 
en que 
vivimos hoy 
día, la 
adolescenci
a representa 
un diamante 
en bruto 
para la 
formación y 
orientación 
hacia la 
sociedad 
que 
queremos 
tener. Por 
esta razón 
es 
indispensabl
e 
introducirla 
en la agenda 
politica, 
pues es 
necesaria la 
intervención 
estatal si el 
prospecto 
de sociedad 
es el de  
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ógica 
y 
morfol
ógica 
constit
uyen 
las 
más 
amplia
mente 
recono
cidas y 
eviden
ciadas 
en la 
semán
tica de 
la 
polític
a 
públic
a. La 
dimen
sión 
socio - 
polític
a, de 
interac
ción 
en su 
entorn
o, no 

Weber 
(Crozier
, 
Firedber
g; 1997) 
(p. 17) 

productivid
ad y valores 
orientados 
hacia el 
consumo. 
(p.20) 
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es 
amplia
mente 
trabaja
da. 
(p.44) 
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Si bien 
los 
jóvenes 
no son 
sólo 
receptor
es del 
accionar 
estatal 
hoy día; 
su 
particip
ación 
tampoco 
ha 
logrado 
avances 
significa
tivos en 
los 
acuerdo
s sobre 
sus 
necesida
des, 
priorida
des y 
concepc
iones. 
El 
mismo 
entorno  

La 
formación 
que se 
proporcione 
a este grupo 
poblacional 
repercute en 
la posterior 
productivid
ad de la 
mano de 
obra de un 
país y así 
mismo en 
sus hábitos 
de 
consumo, 
recaudo de 
impuestos y 
generación 
de 
desarrollo. 
(p.21)  
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en el 
que se 
ven 
inmerso
s, 
aunque 
es un 
Estado 
social 
de 
derecho, 
democrá
tico, 
particip
ativo y 
pluralist
a; como 
bien lo 
establec
e la 
Constitu
ción 
política 
de 1991 
no 
provee 
solucion
es a los 
problem
as 
gemelos 
de 
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confianz
a y 
protecci
ón 
plantead
os por 
Mantza
vinos, 
North y 
Shariq 
en su 
ensayo 
Learnin
g, 
Instituti
ons, and 
Econom
ic 
Perfoma
nce de 
2004. 
(p.45) 



657 

 

    

Sobre todos 
estos 
problemas 
se actúa 
desde la 
escuela 
como 
espacio de 
formación 
para la 
prevención. 
También se 
inculca la 
importancia 
de la 
educación 
desde el 
hogar sobre 
los valores 
y ética para 
el actuar 
cotidiano y 
para 
salvaguarda
r a los 
jóvenes de 
hacer en 
estas 
vinculacion
es, o 
retrasarlas 
en el caso  
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del inicio de 
la vida 
sexual 
activa. 
(p.21) 
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Ahora bien, 
los mismos 
jóvenes han 
aprovechad
o espacios 
creados por 
la 
constitución 
del 91 para 
alzar la voz 
y enriquecer 
el debate 
sobre la 
concepción 
de la 
adolescenci
a. Resaltan - 
apoyados en 
desarrollos 
de la 
academia - 
que la 
adolescenci
a no es un 
problema. 
Es 
problematic
a en tanto es 
un proceso 
de 
transicion y 
si necesitan  
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regulación 
estatal en 
ciertos 
campos 
como la 
educacion, 
recreacion y 
trabajo; 
pero hacen 
énfasis que 
no son un 
problema y 
deben ser 
mirados 
como un 
grupo 
poblacional 
objeto de 
políticas 
públicas 
orientadas 
hacia la 
mejora de 
su calidad 
de vida 
presente y 
futura. De 
esta manera 
los jóvenes 
se 
involucran 
en el debate 
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sobre el 
accionar del 
estado y la 
sociedad 
frente a 
ellos, 
introduccio
n 
propuestas 
sobre sus 
necesidades
. (p. 22) 
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La 
sexualidad 
como 
materia 
sobre la 
cual se debe 
legislar, ha 
sido un 
tema 
complejo en 
Colombia a 
lo largo de 
la historia. 
Es un tema 
ubicado en 
la delgada 
línea de lo 
privado y lo 
público. La 
libre 
elección de 
llevar o no, 
una vida 
sexual 
activa, es un 
derecho 
constitucion
al. Está 
definido 
desde lo 
publico en 
cuando a  
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todos nos 
concierne y 
todos 
tenemos 
derecho a 
elegir. Sin 
embargo 
esta 
decisión se 
desarrolla y 
se ejerce en 
el espacio 
privado. 
Una vez 
tomada la 
decisión de 
llevar una 
vida sexual 
activa, el 
cómo 
hacerlo, 
hace parte 
del ámbito 
público y es 
fundamental 
su discusión 
pública en 
tanto es 
deber 
colectivo 
hacerlo de 
manera 
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responsable. 
¿por qué? 
Asumir 
responsable
mente las 
consecuenci
as de 
nuestros 
actos es un 
tema que 
nos 
compete a 
todos como 
ciudadanos, 
en la 
medida en 
que actos 
individuales 
tienen 
efectos 
macro en la 
sociedad, 
tanto 
positivos 
como 
negativos. 
Es por esta 
razón que 
las 
democracias 
no solo 
proporciona
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n libertades, 
tambien 
regulan los 
límites de 
dichas 
libertades. 
(p.22) 
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Tra
bajo 
de 
gra
do Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

Catego
ria 
emerge
nte 

PA-
05 

Homog
eneizaci
on 

Public
a Neutral 

Diversi
dad Integral 

Pro-
equida
d social 

Menci
ón de 
ciudad
ania  
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Jov
ene
s 

jazz
ista
s. 
La 

eme
rge
ncia 
de 

otro 
luga
r de 
iden
tida
d en 
la 

ciud
ad 

En este, 
Rapacci 
y 
Ocampo 
plantean 
que el 
conoci
miento 
produci
do 
entorno 
a la 
juventu
d ha 
favoreci
do las 
estigmat
izacione
s de 
estos 
actores 
sociales
, ya que 
parece 
haber 
un 
descono
cimient
o por 
parte de 
los 
adultos 

Otro 
aspect
o 
funda
mental 
de las 
socied
ades 
conte
mporá
neas 
que ha 
creado 
tension
es en 
la 
juvent
ud, 
tiene 
que 
ver 
con la 
lectura 
parcial
izada 
que se 
ha 
hecho 
sobre 
la 
partici
pación  

A raíz 
de estas 
perspec
tivas 
encasill
adoras 
frente 
al 
sujeto 
joven, 
Rapacc
i y 
Ocamp
o 
(2001) 
se 
paran 
desde 
la 
postura 
que 
parte 
del 
hecho 
que en 
la 
actuali
dad 
existen 
múltipl
es 
formas 

Perea 
(2000) 
encuent
ra que 
en los 
estudio
s se 
evidenc
ian 
algunas 
formas 
colecti
vas de 
identid
ad. 
Entre 
estas, 
mencio
na a los 
“busca

dores 
cultural
es”, 

caracte
rizados 
en los 
trabajo
s a 
partir 
de las 
expresi
ones  

se 
resalta 
el 
hecho 
de que 
se está 
config
urando 
una 
nueva 
visión 
sobre 
la 
ciudad
anía 
juvenil. 
En este 
aspecto
, se han 
rescata
do 
práctic
as y 
concep
ciones 
que 
eviden
cian 
signific
ados de 
“irrupc

ión de 
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sobre el 
mundo 
juvenil. 
Desde 
esta 
perspect
iva “ 

cada 
cual los 
piensa, 
los 
imagina
, los 
crea 
desde 
lugares 
que 
tienen 
que ver 
más con 
sus 
prejuici
os que 
con las 
vivencia
s de 
aquellos 
(Rapacc
i, 
Ocampo 
2011) 
(p.7) 

polític
a 
juvenil 
y su 
relació
n con 
la 
estruct
ura 
social 
impera
nte: 
mientr
as la 
socied
ad ha 
soslay
ado la 
partici
pación 
polític
a a los 
espaci
os 
institu
cionale
s 
format
ivos, 
laboral
es y 
elector

de ser 
joven 
entendi
das 
dentro 
de 
interese
s, 
búsque
das y 
curiosi
dades 
distinta
s que a 
su vez, 
encuent
ran 
modos 
de 
expresi
ón 
distinto
s. 
Rapacc
i y 
Ocamp
o 
(2001) 
comple
mentan 
lo 
anterior 

musical
es del 
rap y el 
rock. 
Estas 
expresi
ones 
configu
ran a su 
vez 
“comu

nidades 
emocio
nales”. 

Mencio
na 
tambié
n a los 
“comu

nitarios
”, 

quienes 
“desde 
la 
estática
, la 
acción 
solidari
a y de 
su 
postura 
frente a 

lo que 
se ha 
dado 
por 
llamar 
“socied

ad 
civil”” 

(Pérez 
2006) 
por 
parte 
de los 
jóvene
s. (p.4) 
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ales 
los 
jóvene
s se 
han 
visto 
cada 
vez 
más 
exclui
dos de 
estos. 
(p19) 

al 
afirmar 
que el 
proceso 
median
te el 
cual se 
constru
ye el 
joven 
debe 
ser 
entendi
do 
como 
“un 

proceso 
de 
carácte
r 
heterog
éneo y 
multifa
cético 
en el 
cual 
emerge 
el 
sujeto 
juvenil 
como 
actor 

la 
comuni
dad se 
posibili
ta la 
creació
n de 
una 
sensibil
idad 
conecta
da al 
espacio 
público 
local” 

(Pérez , 
2006) 
(p.5) 
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social 
nómad
a 
mutant
e y 
polifón
ico 
dinami
zando 
por 
estética
s, 
éticas y 
sentido
s que 
obedec
en a 
una 
lógica 
comple
ja. (p.8) 
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La 
tendenci
a 
principa
l que se 
ha 
percibid
o en los 
estudios 
de la 
juventu
d - y en 
especial 
aquellos 
realizad
os 
durante 
la 
década 
de los 
noventa 
- desde 
esta 
perspect
iva 
estereoti
pó al 
jóven 
como 
un 
sujeto 
indefens   

En este 
sentido, 
la 
categor
ía de 
“cultur

a 
juvenil
” 

aparece 
como 
un 
escenar
io 
fundam
ental en 
la 
configu
ración 
de las 
diversa
s 
identid
ades 
juvenil
es. 
Ante 
esta 
premis
a se 
posicio
na una 

En la 
posmo
dernida
d, en 
contras
te, las 
barrera
s entre 
comuni
dades 
se ha 
fusiona
do 
tanto 
que ya 
no hay 
creenci
as 
claras a 
las 
cuales 
arraigar
se. Se 
introdu
ce 
entonce
s el 
dilema 
de la 
libertad 
versus 
segurid  

Por un 
lado, el 
autor 
habla 
de los 
proces
os de 
“disloc

ación 
de las 
ciudad
anías 
juvenil
es”, 

cuya 
raíz se 
encuen
tra en 
los 
crecien
tes 
flujos 
migrat
orios, y 
en la 
aparici
ón de 
nuevas 
tecnolo
gías de 
la 
comuni
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o en 
situació
n de 
riesgo. 
Se ha 
concebi
do 
desde 
entonce
s al 
joven 
como 
un 
sujeto 
un 
sujeto 
peligros
o, 
ignorant
e, 
irrespon
sable y 
desinter
esado 
frente a 
la vida 
social y 
política. 
(p.7) 

ruptura 
con la 
concep
ción 
lineal y 
unívoc
a de la 
identid
ad de la 
identid
ad 
pasand
o a 
compre
nderse 
desde 
la 
noción 
de algo 
dinámi
co que 
se 
encuent
ra 
perman
enteme
nte en 
constru
cción. 
(p.8) 

ad. En 
la era 
posmo
derna y 
globali
zada, 
se ha 
dado 
libertad 
a los 
seres 
human
os a 
costa 
de la 
segurid
ad que 
brindan 
las 
comuni
dades 
modern
as 
anterior
mente. 
(p.16) 

cación, 
que 
han 
genera
do a su 
vez 
fenóme
nos de 
hibrida
ción de 
desterri
torializ
ación y 
reterrit
orializa
ción 
bastant
e 
comple
jos. 
(p.6) 
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Reguill
o 
(2000) 
plantea 
que los 
estudios 
sobre la 
juventu
d se han 
abordad
o, por 
un lado, 
desde el 
encasill
amiento 
a las 
posicion
es 
socioec
onómic
as a las 
que 
pertenec
en los 
jóvenes 
( sector 
popular 
medio o 
alto). 
Aparece 
un 
segundo   

La 
saturaci
ón 
social 
refleja 
un 
proceso 
social e 
históric
o en el 
cual se 
han ido 
multipl
icando 
y 
comple
jizando 
las 
relacio
nes. 
Estamo
s 
expuest
os a 
relacio
nes con 
diversa
s 
persona
s de 
diversa
s 

La 
relació
n de los 
jóvenes 
con lo 
público
, 
entonce
s, 
adquier
e un 
carácte
r 
bidirec
cional, 
en 
donde 
ellos 
constru
yen y 
reconst
ruyen 
su 
mundo 
privado 
desde 
su 
relació
n con 
el 
grupo. 
Los   
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encasill
amiento 
relacion
ado con 
las 
investig
aciones 
sobre la 
vinculac
ión de 
los 
jóvenes 
al 
sistema 
social. 
Estas se 
han 
parado 
desde 
una 
postura 
que 
supone 
dos 
clases 
de 
actores 
juvenile
s los 
“margin

ales” y 

los no 

cultura
s, 
etnias, 
clases 
sociale
s, 
diferent
es 
interese
s, 
profesi
ones, 
orienta
ciones 
sexuale
s y por 
ende, 
diversa
s 
manera
s de ser 
y estar 
en el 
mundo. 
En este 
sentido, 
el 
desdibu
jamient
o de los 
límites 
al que 

jóvenes 
buscan 
“recon

ocer su 
identid
ad 
desde 
lo 
privado
, desde 
sus 
propios 
interese
s o 
inquiet
udes. 
En la 
materia
lizació
n 
grupal 
de su 
cotidia
neidad 
se 
explica 
su 
mundo 
privado 
compar
tido 
con 
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“margin

ales”. 

(p.11) 

ha 
conllev
ado la 
globali
zación, 
ha 
conduc
ido 
tambié
n las 
desdibu
jamient
o de 
ese yo 
estable, 
esa 
identid
ad 
determi
nista de 
la 
modern
idad. 
(p. 
11.12) 

otros 
jóvenes 
con los 
cuales 
constru
ye 
identid
ad y 
sentido
”( Jara, 

1999) 
(p. 20) 
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A la luz 
de este 
panora
ma en la 
investig
ación 
sobre la 
juventu
d, el 
sujeto 
juvenil 
ha 
quedado 
soslaya
do a una 
estigmat
ización 
que lo 
percibe 
como 
un 
rebelde, 
o desde 
la otra 
perspect
iva,podr
ía 
afirmars
e que 
inexiste
nte, 
puesto   

Es en 
este 
sentido 
que 
tanto 
McNa
mee 
(1996) 
como 
Gergen 
(1992) 
entient
enden 
las 
identid
ades 
como 
constru
cciones 
que se 
van 
tejiend
o desde 
las 
relacio
nes que 
tenemo
s con 
los 
otros 
(p.12) 

A partir 
de las 
narrativ
as 
tejidas 
en el 
análisis 
de los 
resulta
dos, es 
posible 
decir 
que el 
jazz es 
el lugar 
de 
sentido 
más 
signific
ativo 
desde 
el cual 
los 
particip
antes y 
la 
particip
ante se 
paran 
para 
constit
uirse   



678 

 

que se 
desvane
ce en el 
interés 
académi
co por 
compre
nder a 
las 
instituci
ones y 
sus 
lógicas 
de 
funcion
amiento
, 
dejando 
de lado 
a los 
sujetos. 
(p.11) 

como 
actores 
jóvenes
. Sin 
embarg
o, 
tambié
n 
relatan 
algunas 
de las 
experie
ncias 
que los 
han 
conduc
ido a 
concebi
r el 
jazz 
como 
una 
forma 
de ser y 
estar en 
el 
mundo. 
Bajo 
esta 
mirada, 
White 
(1993) 
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compre
nde que 
las 
formas 
en las 
que los 
sujetos 
aprehe
nden e 
interpre
tan la 
realida
d, están 
atraves
adas 
por los 
discurs
os de 
una 
cultura, 
una 
socieda
d, y un 
momen
to 
históric
o 
determi
nado. 
Esto 
implica 
que 
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sería 
imposi
ble que 
estos 
jóvenes 
llegara
n a 
signific
ar el 
Jazz de 
la 
manera 
en que 
lo 
hacen 
si 
estuvie
sen 
viviend
o en 
otro 
context
o 
social, 
cultural 
e 
históric
o. (p. 
53-54) 
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En ésta, 
el yo 
era 
estático, 
pues las 
relacion
es 
personal
es 
confirm
aban 
perman
entemen
te la 
pauta 
inquebr
antable 
de lo 
que 
estaba 
“bien” y 

lo que 
estaba 
“mal”. 

En 
palabras 
de 
Gergen 
(1992): 
“las 

relacion
es eran   

Las 
esferas 
sociale
s, que 
antes 
constit
uían un 
nodo 
princip
al que 
articula
ba la 
socieda
d, se 
han 
separad
o 
adquiri
endo 
cada 
vez 
más 
autono
mía. 
Así: “ 

la 
política
, la 
econo
mía, la 
religión
, la 

El 
hecho 
de que 
el jazz 
sea 
constan
tement
e 
referid
o por 
los 
particip
antes 
como 
un 
lugar 
en 
donde 
coexist
e la 
diferen
cia, 
permite 
inferir 
que en 
cierto 
sentido, 
allí 
podrían 
existir 
varios 
conteni   
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confiabl
es 
continu
adas y 
directas, 
se 
favorec
e a la 
sólida 
adquisic
ión de 
un 
sólido 
sentido 
del yo: 
el 
sentimie
nto de 
la 
propia 
identida
d era 
amplia 
y 
perman
entemen
te 
sustenta
do”. 

(p.12) 

ciencia, 
el arte, 
operan 
de 
manera 
cada 
vez 
más 
diferen
ciada y 
autóno
ma” 

(escoba
r, 
2007). 
En 
estas 
socieda
des, 
entonce
s, hay 
diverso
s 
sentido
s en 
torno a 
estas 
esferas, 
lo que 
implica 
múltipl
es 

dos de 
sus 
experie
ncias 
que no 
sólo 
adquier
en 
existen
cia, 
sino 
que 
transita
n del 
ámbito 
de lo 
privado 
al 
ámbito 
de lo 
público
. Es un 
espacio 
en 
donde 
se 
puede 
convers
ar, 
desde 
el 
lenguaj
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referent
es para 
los 
sujetos 
sociale
s (p.15) 

e de la 
música, 
sobre 
ideas 
que no 
son 
concebi
bles 
fuera 
de esa 
realida
d, y por 
ende, 
fuera 
de ese 
lenguaj
e. (p. 
56) 
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McNam
ee 
(1996) 
advierte
, sin 
embarg
o, que 
la 
noción 
de 
identida
d ha 
sido 
abordad
a a 
partir 
del 
proyect
o del 
moderni
smo. 
Por esta 
razón 
los 
estudios 
sobre la 
identida
d siguen 
individu
alizando 
al 
sujeto,   

En este 
sentido, 
el Jazz 
es un 
lugar 
en 
donde 
no sólo 
coexist
e la 
diferen
cia, 
sino 
que se 
crea a 
partir 
de esta 
(p.38) 

La 
importa
ncia de 
esta 
precisi
ón 
recae 
sobre el 
hecho 
de que 
es en el 
Jazz en 
donde 
estos 
jóvenes 
se 
constit
uyen 
como 
sujetos 
político
s; éste 
es el 
escenar
io 
político 
más 
importa
nte 
para 
ellos y 
ella, un   
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encasill
andolo 
frente a 
formas 
determi
nistas 
de ser y 
estar en 
el 
mundo. 
(p. 13) 

lugar 
que se 
encuent
ra 
situado 
en una 
dimens
ión 
purame
nte 
estética
. (p.60) 
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Gonzale
z 
(2007), 
refirién
dose a 
los 
plantea
mientos 
de 
Zygmun
t 
Bauman
, 
comple
menta 
esta 
perspect
iva. El 
autor 
hace un 
paralelo 
entre las 
comuni
dades 
de la 
moderni
dad, en 
donde 
había 
unas 
creencia
s y   

Desde 
el Jazz 
se 
cuestio
nan 
realida
des, las 
agrieta
n para 
permiti
rse el 
acceso 
a otras 
posibili
dades 
de 
mundo
s “el 

jazz es 
varieda
d (...) 
romper 
cánone
s y 
clichés 
y cosas 
… “ 

(p.3), y 
es allí 
donde 
hallan 
un 

Esta 
discusi
ón 
permite 
validar 
desde 
esta 
investi
gación 
la 
crítica 
que 
hace 
Reguill
o 
(2004), 
cuando 
plantea 
que en 
los 
estudio
s de la 
juventu
d, se ha 
reducid
o lo 
político 
a lo 
instituc
ional 
Gómez 
Esteba   
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modos 
de ser 
preestab
lecidos 
y claros 
en los 
nichos 
sociales 
dando 
cabida a 
que 
cualquie
r sujeto 
se 
identific
ara casi 
de 
manera 
tacita de 
con 
ellos 
(p.16) 

lugar 
seguro 
para 
expresa
r y 
expone
r ideas 
que en 
otros 
espacio
s 
podrían 
ser 
extermi
nadas: 
“existe 

el 
espacio 
para la 
diferen
cia, que 
eso es 
aun 
mejor. 
Existe 
la 
posibili
dad de 
ser 
diferent
e y 
poder 

n 
(2006), 
comple
menta 
este 
cuestio
namien
to 
cuando 
puntual
iza que 
es 
necesar
io 
revisar 
las 
lecturas 
que se 
han 
hecho 
sobre la 
manera 
en que 
los 
jóvenes 
se 
constit
uyen 
como 
sujetos 
político
s. En 
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existir 
como 
persona 
diferent
e” (p.2) 

(p. 39) 

las 
socieda
des 
actuale
s, están 
configu
rándose 
nuevos 
procedi
miento
s de 
subjeti
vación 
política 
desde 
la 
juventu
d que 
implica
n varias 
caracte
rísticas. 
Entre 
estas, 
las que 
comple
mentan 
esta 
discusi
ón 
abarcar
ían la 
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inclusi
ón de 
nuevas 
esferas 
política
s, la 
búsque
da de 
manera
s 
alternat
ivas de 
comuni
cación 
y 
conviv
encia, y 
el 
enajena
miento 
tajante 
frente a 
los 
discurs
os que 
hablan 
desde 
la 
tradició
n que 
limita 
las 
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posibili
dades 
de ser. 
Esto da 
cuenta 
de un 
desplaz
amient
o de lo 
político 
hacia 
una 
esfera 
estética
, en el 
caso de 
estos 
jóvenes 
particip
antes. 
(p. 61) 
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En esta 
afirmaci
ón, está 
implícit
a la 
tesis 
principa
l de 
Adorno 
(2003), 
quien 
plantea 
que las 
industri
as 
cultural
es se 
han 
encarga
do de 
estandar
izar a 
todas 
las 
práctica
s 
artística
s. Sí, 
todas 
las 
práctica
s   

Encuen
tran 
que ser 
joven 
signific
a “estar 

lleno 
de 
expecta
tivas y 
de 
esperan
zas con 
respect
o al 
futuro” 

(p.2), 
ser 
joven 
es 
“volar 

(...) es 
tener 
alas” 

(p.5). 
El 
hecho 
de 
concebi
rse a sí 
mismos 
como    



692 

 

artística
s han 
quedado 
encasill
adas 
dentro 
de los 
valores 
y los 
ideales 
banales 
que 
promue
ve la 
cultura 
del 
entreten
imiento. 
En otras 
palabras
, 
parecier
a que 
las 
industri
as han 
soslaya
do el 
arte en 
tanto lo 
han 
compre

inexper
tos, les 
da 
permis
o para 
transita
r 
rumbos 
diverso
s a lo 
largo 
de sus 
experie
ncias. 
Por 
tanto, 
ser 
joven 
signific
a poder 
explora
r varias 
posibili
dades 
para 
enfrent
ar la 
vida: 
“descu

brir el 
mundo 
de una 
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ndido 
únicame
nte 
desde la 
noción 
del 
entreten
imiento. 
Es así 
como 
desde 
las 
expresio
nes 
artística
s se 
comienz
a a 
reflejar 
la 
cacofon
ía del 
mundo 
actual- 
la 
cultura 
capitalis
ta 
domina
nte con 
los 
valores 

manera 
que a 
uno le 
empiec
e a 
parecer 
correct
a, o 
interesa
nte, 
más 
bien” 

(p.1). 
(p.49) 
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que es 
esta 
implica- 
(p.20) 
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Desde 
este 
lugar, 
hacen 
una 
crítica 
enfática 
hacia la 
industri
a 
cultural, 
cuya 
filosofía 
ha ido 
desligiti
mando 
el arte. 
La 
noción 
de arte 
se ha 
visto 
subyuga
da ante 
los 
parámet
ros que 
el 
mercad
o 
impone. 
Así las   

Para 
estos 
jóvenes
, la idea 
de ser 
un ente 
inmodi
ficable 
resulta 
ciertam
ente 
limitant
e. Por 
esto, le 
conced
en gran 
importa
ncia a 
la 
capacid
ad de 
explora
r. 
Prefier
en 
asumirs
e como 
buscad
ores, 
antes 
que 
anclars    
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cosas, 
los 
músicos 
deben 
hacer 
música 
que 
entreten
ga. 
Deben 
hacer 
música 
que 
complaz
ca el 
gusto de 
los 
oyentes, 
que les 
permita 
identific
arse 
rápidam
ente con 
alguno 
de sus 
mensaje
s y que 
no 
demand
e 
pensami

e a sí 
mismos 
dentro 
de una 
definici
ón 
concret
a y 
estática
. 
Entonc
es, se 
dan el 
permis
o de 
dejar 
que sea 
el 
instante 
mismo 
el que 
permita 
mostrar
les 
quiénes 
son: 
“hay 

más 
Alejita, 
y ya 
(...) 
simple
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entos 
demasia
do 
complej
os que 
puedan 
incitar a 
desafíos 
inneces
arios. 
(p.44) 

mente 
es algo 
que 
depend
e del 
día, 
depend
e del 
momen
to. 
Simple
mente
… 

dejarm
e ser” 

(p.4). 
En este 
sentido, 
sus 
formas 
de ser 
jóven 
rompen 
contun
dentem
ente 
con 
cualqui
er 
estereot
ipo que 
se les 
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impong
a. 
(p.50) 
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Muchos 
padres, 
desde la 
perspect
iva de 
estos 
jóvenes, 
esperan 
que sus 
hijos 
encuent
ren 
trabajos 
útiles, 
que 
sirvan 
para 
algo en 
la 
socieda
d, 
puesto 
que 
desde el 
imagina
rio 
hegemó
nico, la 
música 
se ubica 
dentro 
del   

El jazz 
ha sido 
un 
vehícul
o que 
los ha 
acompa
ñado en 
la 
explora
ción de 
sí 
mismos
, y así 
tambié
n, 
permiti
rles 
asumirs
e como 
“una 

colecti
vidad 
de mí 
mismos 
(...) 
todos 
coexist
en…”(

p.1). 
(p.50-
51)    



700 

 

ámbito 
del 
ocio. En 
este 
sentido, 
estos 
jóvenes 
coincide
n en que 
esta 
socieda
d 
“todavía 

ve al 
músico 
como 
algo, 
ahí… 

como 
un 
poquito 
denigra
nte (...) 
como 
alguien 
que se 
tomó su 
vida por 
el lado 
de estar 
relajado
… por 
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la 
fácil… 

por lo 
relajado
… o 

que 
pretend
e 
ganarse 
la vida 
con un 
hobbie, 
también
” (p.3) 

(p.46) 
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Además 
de lo 
anterior, 
caracter
izan a la 
socieda
d en la 
que 
viven 
como 
una 
socieda
d en 
donde 
las 
versione
s 
alternati
vas 
frente a 
los 
hechos 
son 
durame
nte 
juzgado
s y a 
veces 
incluso 
extermi
nados. 
No   

En este 
sentido, 
su 
relació
n con 
los 
otros y 
su 
relació
n con 
el 
mundo, 
se 
constit
uyen 
como 
parte 
de la 
búsque
da que 
los y 
las 
caracte
riza. 
(p.51)    
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puede 
existir 
la 
diferenc
ia ya 
que 
existen 
moldes 
que 
determi
nan 
cómo se 
debe 
ser. 
Estos 
moldes 
empieza
n desde 
la 
aparienc
ia física. 
(p.48) 
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Una de 
las 
particip
antes 
afirma 
que 
existen 
estereoti
pos 
rígidos 
para las 
cantante
s, de 
quienes 
se 
espera 
una 
aparienc
ia 
sensual 
y 
misterio
sa. 
Deben 
presenta
rse ante 
el 
público 
como 
mujeres 
fatales, 
capaces   

Resona
ndo 
con lo 
anterior
, los 
particip
antes 
coincid
en en 
que en 
esta 
socieda
d, su 
forma 
de ser 
jóvenes 
puede 
connot
ar 
peligro. 
El 
hecho 
de que 
sean 
sujetos 
críticos
, 
buscad
ores 
intrépid
os de lo 
que se    
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de 
atrapar 
con sus 
voces a 
quienes 
las 
escuche
. (p.48) 

oculta 
tras la 
realida
d que 
les es 
present
ada, 
implica 
que 
muchas 
veces, 
sus 
pensam
ientos 
no 
concue
rdan 
con los 
cánone
s que 
existen 
frente a 
lo que 
debe 
ser 
jóven. 
(p.51) 
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A la luz 
de este 
plantea
miento, 
aparece 
la 
creencia 
de que a 
muchos 
adultos 
les 
cuesta 
mucho 
trabajo 
cambiar 
su 
manera 
de 
pensar. 
Les 
resulta 
difícil 
salirse 
de los 
esquem
as 
sólidos 
de 
pensami
ento 
que han 
ido   

Entonc
es, el 
jazz es 
su 
forma 
de 
relacio
narse y 
desenv
olverse 
en el 
mundo, 
es su 
forma 
de ser y 
estar en 
el 
mundo. 
Crear 
mundo
s 
distinto
s junto 
con 
otros 
distinto
s, 
buscar 
nuevos 
sendero
s hacia 
la    
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determi
nando 
en el 
curso de 
sus 
vidas 
(p.49) 

libertad 
y 
encend
er luces 
de 
esperan
za es el 
compro
miso 
desde 
el cual 
estos 
jóvenes 
asumen 
su 
existen
cia. 
(p.52) 
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En este 
sentido, 
la 
existenc
ia de 
aquellos 
y 
aquellas 
que no 
encuent
ran 
represen
tación 
narrativ
a en los 
discurso
s 
legítimo
s, se 
invalida
. Las 
identida
des que 
constru
yen los 
jóvenes 
particip
antes 
están 
atravesa
das por 
esta   

El 
sujeto 
por el 
que 
abogan, 
entonce
s, es un 
sujeto 
que se 
resiste 
a ser 
parte 
de los 
encasill
amient
os a los 
que 
incita a 
toda 
costa la 
socieda
d. Este 
sujeto 
podría 
describ
irse 
como 
el 
Sujeto 
Person
al que 
plantea    
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sensació
n de ser 
extraños 
en su 
propia 
socieda
d. 
Desde 
allí, 
denunci
an el 
peligro 
que 
conlleva 
el 
aventars
e a 
expresar 
pensami
entos 
que 
vayan 
en 
contra 
de las 
voces 
oficiales
. 
Entonce
s, la 
libertad 
de las y 

Tourai
ne 
(2000), 
cuya 
concep
ción 
sólo 
puede 
forjarse 
en la 
articula
ción 
del 
“deseo 

persona
l de 
salvagu
ardar la 
unidad 
de la 
persona
lidad, 
desgarr
ada en 
el 
mundo 
instrum
ental y 
el 
mundo 
comuni
tario; la 
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los 
ciudada
nos es 
confina
da, en la 
medida 
en son 
obligad
os a 
silenciar 
sus 
voces 
que 
hablan 
desde la 
diferenc
ia. (p. 
56) 

lucha 
colecti
va y 
persona
l contra 
los 
poderes 
que 
transfor
man la 
cultura 
en 
comuni
dad y 
el 
trabajo 
en 
mercan
cía; el 
recono
cimient
o, 
interper
sonal 
pero 
tambié
n 
instituc
ional, 
del otro 
como 
sujeto”. 
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Este 
tipo de 
sujeto 
busca 
la 
libertad 
individ
ual 
antes 
que la 
homog
eneizac
ión, 
que 
surge 
de la 
concep
ción 
que la 
historia 
nos ha 
hereda
do 
sobre la 
socieda
d como 
un 
conjunt
o 
ordena
do con 
partes 
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indepe
ndiente
s. Por 
esta 
razón, 
el 
Sujeto 
Person
al se 
desarra
iga de 
las 
normas 
que 
incitan 
a un 
ordena
miento 
social 
cohere
nte. Se 
aparta, 
por un 
lado, 
de las 
comuni
dades 
concret
as que 
privileg
ian la 
noción 
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de 
pertene
ncia 
frente a 
la 
libertad
, y por 
otro 
lado, 
de los 
imperio
s del 
mercad
o que, 
en el 
fondo, 
tambié
n 
respon
derían 
a un 
autorita
rismo. 
Desde 
esta 
concep
ción, se 
defiend
e una 
nueva 
individ
ualidad
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, que 
permita 
aceptar 
y 
respeta
r al 
otro en 
su 
otredad
. Es 
decir 
“el 

sujeto 
no 
puede 
existir 
más 
que al 
apartar
se de 
su 
propia 
concien
cia, así 
como 
de las 
fuerzas 
que 
percibe 
como 
exterior
es, pero 
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que en 
realida
d, lo 
penetra
n 
comple
to 
(Tourai
ne, 
2000). 
Este 
plantea
miento 
permite 
inferir 
que 
para los 
jóvenes 
y la 
joven 
particip
antes, 
convivi
r y 
coexisti
r con 
otros, 
implica 
respeta
r las 
diferen
cias. 
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Solo en 
esta 
medida 
ocurrir
á la 
posibili
dad de 
mirarn
os 
frente a 
estos, y 
encontr
arnos 
(P.61) 
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Tal vez 
el 
prejuici
o más 
fuerte 
que 
sienten 
estos 
jóvenes 
que 
retan al 
dedicars
e a 
hacer 
jazz, 
tiene 
que ver 
con el 
estereoti
po que 
ha 
confina
do al 
jazzista 
como 
una 
persona 
desenca
jada, 
cuyo 
proyect
o de       
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vida se 
rige por 
la 
vaganci
a,la 
pereza y 
el 
facilism
o. Los 
jazzistas 
se 
concibe
n como 
persona
s que 
pueden 
acceder 
al éxito 
y al 
prestigi
o que se 
valora 
desde el 
discurso 
del 
entreten
imiento. 
Por 
esto, se 
los 
concibe 
como 
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jóvenes 
que 
pierden 
su 
tiempo 
por 
dedicar 
su vida 
aun 
“hobbie

”. (p.62) 
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A esto 
se 
yuxtapo
ne el 
imagina
rio de 
que el 
jazz es 
una 
música 
sofistica
da, que 
debe ser 
escucha
da por 
una 
poblaci
ón 
limitada 
que 
pertenec
e al 
sector 
más 
culto y 
adinera
do de la 
socieda
d. Por 
esta 
razón, 
los       
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jazzistas 
son 
frecuent
emente 
contrata
dos para 
servir 
como el 
fondo 
de 
eventos 
sociales 
que se 
piensan 
como 
espacios 
para 
impacta
r y 
exponer
se como 
lugares 
exclusiv
os para 
unos 
pocos. 
(p.62) 
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Así 
mismo, 
desde 
otras 
lógicas, 
sus 
relatos 
evidenci
an otras 
condici
ones de 
margina
lidad, 
invisibil
izadas 
por la 
homoge
neizació
n de lo 
juvenil 
en la 
cultura 
urbana, 
que 
descono
ce con 
frecuen
cia a los 
y las 
jóvenes 
que no 
están 
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inscritos 
en los 
context
os 
tradicio
nales de 
vulnera
bilidad 
o de 
consum
o. Las 
propues
tas de 
estos 
jóvenes, 
tal 
como lo 
plantean 
los 
particip
antes y 
la 
particip
ante a lo 
largo de 
las 
convers
aciones, 
merecen 
ser 
escucha
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das. 
(p.64) 
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Trabaj
o de 

grado Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

HE-05 

Homog
eneizaci
on Publica Neutral 

Diversid
ad Integral 

Pro-
equidad 
social 
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La 
noche 
de la 
huma
nidad: 
config
uració
n de 

subjeti
vidade

s 
capac
es de 
crueld
ad. El 
caso 
del 

param
ilitaris
mo en 
Colo
mbia 

Estas 
palabras 
dan 
cuenta 
del 
poder 
totaliza
dor del 
Estado 
de 
excepci
ón 
respecto 
de la 
vida y 
la 
subjetiv
idad de 
las 
persona
s que lo 
habitan, 
reflejan
do su 
capacid
ad para 
establec
er 
condici
ones de 
exclusió
n y  

Como no 
había 
fuente de 
trabajo, 
acepte 
(...) ¿No 
ven que 
todos 
son 
paramilit
ares? 
Aquí en 
esta zona 
no hay 
ejército 
(schmidt 
et al, 
2009 
p.57) 
(p.30) 

Lo 
subjetiv
o se 
compren
de como 
un 
proceso 
emergen
te de las 
formas 
de 
interacci
ón 
social, 
simbólic
a y 
comunic
ativa 
(villa 
2002) 
atravesa
das por 
los 
distintos 
element
os de los 
dispositi
vos con 
los que 
se 
interactú
a. (p.34) 

Los 
paramilit
ares 
buscaban 
imponer 
un orden 
en el que 
regulaba
n todo 
(...) hasta 
los 
conflicto
s de 
pareja 
(...) el 
jefe de la 
zona 
tenía la 
potestad 
y tenía el 
derecho 
de 
imponer 
un 
castigo a 
la 
persona 
que se 
había 
portado 
mal (...) 
Pasan a 

A manera 
de 
conclusió
n, los 
autores 
reconoce
n como 
fundamen
tal en los 
procesos 
de 
reintegrac
ión y 
reconcilia
ción 
promover 
la 
empatía 
dentro de 
las 
comunida
des y la 
sociedad 
en 
general, 
con el fin 
de 
avanzar 
en la 
rehumani
zación 
genuina 
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elimina
ción 
marcad
as por 
la 
lógica 
amigo-
enemig
o. 
(p.17) 

convertir
se en un 
poder tal 
que 
fueran las 
autoridad
es de 
todo 
orden, las 
autoridad
es 
civiles, 
las 
autoridad
es 
penales, 
y 
obviame
nte es 
como 
vemos 
que todo 
lo que es 
legal se 
desplaza 
y ellos se 
constituy
en (...) 
literalme
nte 
mandaba
n la zona 

de los 
actores 
involucra
dos en un 
periodo 
sostenido 
del 
tiempo. 
(p.14) 
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(R.22-25) 
(p.19) 
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Los 
paramili
tares 
buscaba
n 
imponer 
un 
orden 
en el 
que 
regulab
an todo 
(...) 
hasta 
los 
conflict
os de 
pareja 
(...) el 
jefe de 
la zona 
tenía la 
potestad 
y tenía 
el 
derecho 
de 
imponer 
un 
castigo 
a la 
persona  

Estos 
escenario
s se 
traducen 
en zonas 
distribui
das a lo 
largo y 
ancho 
del 
territorio 
y la 
historia 
del país, 
en las 
que el 
Estado 
ha sido 
incapaz 
de 
garantiza
r el 
imperio 
de su 
ley, así 
como 
ejercer el 
monopol
io de la 
violencia 
y el 
control  

Otro 
elemento 
que se 
aunó al 
proceso 
acabado 
de 
menciona
r, fue la 
imposici
ón de los 
estatutos, 
principio
s y 
disposici
ones y 
del 
ordenami
ento 
paramilit
ar. Por 
medio de 
esta 
imposici
ón, se 
ejerció 
“un 

control 
normativ
o de las 
esferas 
públicas  
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que se 
había 
portado 
mal (...) 
Pasan a 
converti
rse en 
un 
poder 
tal que 
fueran 
las 
autorida
des de 
todo 
orden, 
las 
autorida
des 
civiles, 
las 
autorida
des 
penales, 
y 
obviam
ente es 
como 
vemos 
que 
todo lo 
que es 

del 
ordenami
ento 
socio 
político. 
En estas 
zonas se 
configur
a y 
materiali
za un 
Estado 
de 
excepció
n, en el 
cual y de 
acuerdo 
con 
Giorgio 
Agambe
n (2006), 
más allá 
de sus 
especific
idades o 
topografí
as 
particula
res, el 
poder 
vinculant
e de la 

y 
privadas” 

(Estrada 
et al, 
2007 
9.275), 
desligiti
mando el 
marco 
constituci
onal y, en 
consecue
ncia, 
legitiman
do su 
emergenc
ia y 
constituci
ón como 
poder 
soberano 
en la 
zona. 
Como 
efecto de 
la 
implanta
ción de 
este 
ordenami
ento 
paramilit
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legal se 
desplaz
a y ellos 
se 
constitu
yen (...) 
literalm
ente 
mandab
an la 
zona 
(R.22-
25) 
(p.19) 

ley 
queda 
suspendi
do y la 
vida y la 
norma 
entran en 
un 
umbral 
de 
indistinci
ón en el 
que todo 
es 
posible y 
la 
existenci
a 
humana 
puede 
ser 
reducida 
a la nuda 
vida. 
(p.16) 

ar se 
estableci
eron 
pauta de 
interacci
ón y 
dinámica
s de 
socializa
ción 
marcadas 
por el 
autoritari
smo y la 
distancia 
emociona
l respecto 
a y entre 
familias 
y 
comunid
ades 
(Estrada 
et al ., 
2007) La 
institucio
nalizació
n y 
proliferac
ión de 
esta 
cultura 
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militarist
a en la 
vida 
cotidiana 
instauró, 
según 
Estrada 
et al 
(2007) 
“lógicas 

de 
sumisión 
y 
obedienci
a 
incuestio
nada, así 
como la 
intoleran
cia y las 
actividad
es de 
irrespeto 
a la 
diferenci
a” (p.26) 

la 
vinculaci
ón al 
grupo 
armado 
se nutrió 
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de estas 
dinámica
s de 
socializa
ción y 
represent
ó un 
continuar 
para 
dichas 
pautas de 
interacci
ón (p.19-
20) 
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Otro 
element
o que se 
aunó al 
proceso 
acabado 
de 
mencio
nar, fue 
la 
imposic
ión de 
los 
estatuto
s, 
principi
os y 
disposic
iones y 
del 
ordena
miento 
paramili
tar. Por 
medio 
de esta 
imposic
ión, se 
ejerció 
“un 

control 
normati  

No es 
posible 
compren
der los 
desplaza
mientos 
en las 
subjetivi
dades sin 
tener en 
cuenta la 
historia 
de 
violencia 
que ha 
caracteri
zado al 
país: que 
los 
jóvenes 
desmovil
izados 
proviene
n en su 
mayoría 
del 
sector 
rural, 
donde 
los 
grupos 
alzados  

La vida 
de los 
grupos 
alzados 
en armas 
conlleva 
(...) la 
filiación 
a la 
organizac
ión 
donde 
promuev
en 
valores 
como la 
disciplina
, el 
respeto, 
la 
obedienci
a, la 
lealtad, la 
verdad - 
entre 
otros - de 
maner tal 
que ese 
cuerpo 
armado 
se 
configura  
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vo de 
las 
esferas 
públicas 
y 
privada
s” 

(Estrada 
et al, 
2007 
9.275), 
desligiti
mando 
el 
marco 
constitu
cional 
y, en 
consecu
encia, 
legitima
ndo su 
emerge
ncia y 
constitu
ción 
como 
poder 
soberan
o en la 
zona. 
Como 

en armas 
han 
ejercido 
un 
control 
territorial 
y que su 
historia 
familiar 
está 
marcada 
por la 
vulneraci
ón de sus 
derechos
, toda 
vez que 
en sus 
espacios 
de 
socializa
ción, la 
pobreza, 
la 
violencia 
intrafami
liar y la 
falta de 
oportuni
dades 
junto a 
un 

en una 
entidad 
organiza
dora, 
regulador
a y 
protector
a que 
actúa 
como 
garante 
de un 
referente 
que 
organiza 
la vida, 
estrcutur
a el 
colectivo 
y 
sostiene 
al sujeto. 
Los 
valores 
que allí 
se 
promuev
en están 
enmarcad
os en una 
normativi
dad 
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efecto 
de la 
implant
ación 
de este 
ordena
miento 
paramili
tar se 
establec
ieron 
pauta 
de 
interacc
ión y 
dinámic
as de 
socializ
ación 
marcad
as por 
el 
autorita
rismo y 
la 
distanci
a 
emocio
nal 
respecto 
a y 
entre 

contexto 
militarist
a, han 
configur
ado a lo 
largo del 
tiempos 
sus 
subjetivi
dades 
(p.32) 
(p.18). 

rigurosa 
y en una 
moral 
propia de 
la guerra, 
la cual 
enmascar
a los 
temores, 
brinda 
fortaleza 
y diluye 
las 
responsa
bilidades 
de los 
sujetos, 
otorgand
o así un 
sentido a 
la 
existenci
a y a esa 
apuesta 
como 
proyecto 
de vida 
(p.34) 
(p.24) 
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familias 
y 
comuni
dades 
(Estrada 
et al ., 
2007) 
La 
instituci
onalizac
ión y 
prolifer
ación 
de esta 
cultura 
militaris
ta en la 
vida 
cotidian
a 
instauró
, según 
Estrada 
et al 
(2007) 
“lógicas 

de 
sumisió
n y 
obedien
cia 
incuesti
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onada, 
así 
como la 
intolera
ncia y 
las 
activida
des de 
irrespet
o a la 
diferenc
ia” 

(p.26) 
la 
vincula
ción al 
grupo 
armado 
se 
nutrió 
de estas 
dinámic
as de 
socializ
ación y 
represe
ntó un 
continu
ar para 
dichas 
pautas 
de 
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interacc
ión 
(p.19-
20) 
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Las 
voces 
de estos 
ex-
combati
entes 
muestra
n cómo 
los 
escenari
os 
sociales 
y las 
matrice
s 
cultural
es en 
las que 
naciero
n y 
creciero
n 
constru
yen 
marcos 
sociales 
de 
violenci
a en los 
que 
quedan 
atrapad    

Respecto 
de este 
último, 
se 
encontró 
que su 
condició
n de 
posibilid
ad y 
operativi
dad se 
fundame
nta en 
escenario
s macro-
biopolític
os en los 
que se 
materiali
zan zonas 
de 
excepció
n en las 
que los 
grupos 
paramilit
ares 
buscaron 
erigirse y 
mantener
se como  
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os 
desde 
sus 
primero
s años 
de vida 
(p.20) 

el poder 
soberano. 
Con este 
fin, el 
dispositiv
o 
contribuy
ó a 
establece
r un 
ordenami
ento de 
tendencia
s 
totalitaria
s que 
buscó 
establece
r la 
figura del 
grupo 
paramilit
ar como 
autoridad 
civil, 
legislativ
a, 
judicial, 
policiva, 
moral y 
simbólica 
capaz de 
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administr
ar el 
ejercicio 
de 
control 
sobre la 
vida, la 
muerte y 
la 
cotidiani
dad de la 
població
n. (p.56) 



743 

 

Con 
práctica
s como 
estas se 
busca 
garantiz
ar el 
someti
miento 
de las 
individu
alidades 
a la 
colectiv
idad, 
siendo 
su 
mayor 
expresi
ón, de 
acuerdo 
con 
Amador 
- 
Baquiro 
(2010), 
la 
obedien
cia y la 
incondi
cionalid
ad      
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frente a 
las 
decision
es de 
los 
superior
es, 
pretendi
endo 
despoja
rlos de 
las 
posibili
dades 
de 
ejercer 
una 
autono
mía 
decisori
a (p.25) 
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Se 
pretendí
a 
reempla
zar todo 
referent
e 
identitar
io 
previo 
por 
aquel 
avalado 
e 
identific
ado con 
el grupo 
paramili
tar. 
(p.26)      
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Siguien
do a 
Arendt 
(1999) 
y 
Revault 
(2010) , 
en este 
proceso 
la 
capacid
ad y el 
deber 
de 
pensar 
se 
limita 
(o 
incluso 
se 
anula) y 
se 
external
iza. El 
pensami
ento 
propio 
y 
autóno
mo 
decide 
ser un      
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eje 
articula
dor para 
la 
acción 
y es 
reempla
zado 
por el 
resultad
o del 
ejercici
o de 
pensami
ento de 
un otro 
jerárqui
camente 
superior
. (p.36) 
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Respect
o de 
este 
último, 
se 
encontr
ó que su 
condici
ón de 
posibili
dad y 
operativ
idad se 
fundam
enta en 
escenari
os 
macro-
biopolít
icos en 
los que 
se 
material
izan 
zonas 
de 
excepci
ón en 
las que 
los 
grupos 
paramili      
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tares 
buscaro
n 
erigirse 
y 
manten
erse 
como el 
poder 
soberan
o. Con 
este fin, 
el 
disposit
ivo 
contribu
yó a 
establec
er un 
ordena
miento 
de 
tendenc
ias 
totalitar
ias que 
buscó 
establec
er la 
figura 
del 
grupo 
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paramili
tar 
como 
autorida
d civil, 
legislati
va, 
judicial, 
policiva
, moral 
y 
simbóli
ca 
capaz 
de 
adminis
trar el 
ejercici
o de 
control 
sobre la 
vida, la 
muerte 
y la 
cotidian
idad de 
la 
poblaci
ón. 
(p.56) 

 



751 

 

 

Traba
jo de 
grado Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

AM-
06 

Homog
eneizaci
on 

Publi
ca 

Neut
ral Diversidad Integral 

Pro-
equidad 
social 
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Produ
cción 
de las 
audie
ncias 
radial
es de 

El 
Cartel 
y El 

Trasn
osho
w. 

Anali
sis 

cualit
ativo 
de las 
constr
uccio
nes 

signifi
cativa
s de 

joven
es 

escuc
ha de 
estos 
progr
amas 

Algunos 
estudios 
han 
asumido 
la 
postura 
de la 
Teoría 
de la 
Aguja 
Hipodér
mica de 
la 
comuni
cación 
cuyo 
exponen
te más 
conocid
o es 
Laswell, 
consider
a que 
los 
mensaje
s de los 
medios 
son 
recibido
s del 
mismo 
modo   

Twitter 
permite a 
los 
usuarios y 
en especial 
a los 
jóvenes, 
expresarse, 
hablar, ser 
escuchados
, escribir, 
producir, 
ser parte 
de los 
medios, de 
la radio. 
Sintonizan 
los 
programas 
de su 
preferencia 
pero 
también 
hacen el 
programa, 
programan 
la música, 
hacen 
preguntas a 
los 
invitados, 
comparten 

El concepto 
de 
“audiencia” 

se 
encuentra 
en un 
proceso de 
transformac
ión gracias 
a la 
convergenc
ia de los 
medios en 
la red o 
internet en 
el que ya el 
sujeto no se 
limita a 
contemplar 
lo que le 
ofrecen los 
medios sino 
que se abre 
a la 
posibilidad 
de cambiar 
el rol 
pasivo a 
productor 
conectado 
con otros  
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por toda 
la 
audienci
a y 
produce
n una 
reacción 
inmedia
ta, y que 
los 
medios 
por lo 
tanto 
tiene un 
poder 
ilimitad
o al 
influir 
directa
mente 
en “la 

masa”, 

y que el 
receptor 
es 
pasivo y 
fácil de 
manipul
ar 
(Álvare
z, 

informació
n y 
contenido 
multimedia
, son 
“productor

es 
conectados
”; se 

dirigen a 
los medios 
con un 
lenguaje 
propio, 
mostrando 
su 
identidad y 
expresándo
se 
masivamen
te, creando 
nuevas 
formas de 
comunicac
ión, 
generando 
nuevos 
espacios de 
participaci
ón que 
antes no 
tenían e 

(Bonilla, et 
al. 2012). 
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2012). 
p13 

incluso 
creando 
comunidad
es virtuales 
en torno a 
sus 
programas 
o locutores 
favoritos 
como se 
evidencia 
en El 
Cartel y El 
Trasnosho
w. (p.111) 
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Otros 
estudios 
de 
audienci
as se 
han 
situado 
desde la 
Teoría 
Crítica 
de la 
Socieda
d la cual 
denunci
a un 
poder 
burocrát
ico que 
domina 
sobre 
los 
demás y 
le quita 
la 
capacid
ad 
crítica a 
la 
socieda
d. La 
Teoría 
de los    

Es 
necesario 
por lo 
tanto, 
investigar 
más a 
fondo la 
relación 
que se teje 
a partir de 
las nuevas 
tecnologías, 
entre los 
medios y 
sus 
“audiencias

” y como se 

convierte 
en 
prioridad 
tener en 
cuenta las 
opiniones, 
comentario
s y 
produccion
es en 
general de 
las mismas, 
para tener 
un 
verdadero  



756 

 

Efectos 
Limitad
os surge 
en la 
década 
de los 
40 y 
afirma 
que el 
context
o social 
del 
individu
o tiene 
gran 
influenc
ia en los 
efectos 
del 
mensaje 
y aquí 
aparece 
el líder 
de 
opinión 
que 
tiene la 
capacid
ad de 
interpon
erse 
entre los 

éxito como 
medios de 
comunicaci
ón y dejar 
atrás los 
días en que 
la gente no 
tenía voz ni 
voto en lo 
que se 
transmitía 
al aire. 
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mass 
media y 
los 
receptor
es y 
concluy
e que la 
comuni
cación 
interper
sonal 
tiene 
más 
influenc
ia que la 
masiva. 
Posterio
rmente 
la 
Industri
a 
Cultural 
se 
explica 
cómo la 
producc
ión de 
bienes 
cultural
es desde 
los 
medios 
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masivos 
de 
comuni
cación y 
los 
individu
os 
pierden 
autono
mía y 
originali
dad, la 
industri
a 
masiva 
se basa 
en el 
consum
o en 
masa; el 
arte se 
conviert
e en 
mercanc
ía, se 
pierde 
la 
libertad 
y la 
creativi
dad. 
p.14 
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Lo 
primero 
que hay 
que 
decir es 
que la 
palabra 
audienci
a remite 
a una 
idea de 
especta
dor de 
televisió
n, 
escucha 
de 
radio, 
lector 
de 
periódic
o, que 
es 
eminent
emente 
pasivo; 
o sea, el 
concept
o de 
audienci
a de los 
gringos    

En los 
noventa 
ocurre un 
desplazami
ento de lo 
popular a lo 
cultural ya 
que en esta 
última 
década del 
siglo XX 
las 
investigacio
nes se 
concentran 
no en la 
lectura de 
los 
mensajes 
por parte de 
la audiencia 
sino en los 
lugares 
donde son 
leídos, es 
decir se 
torna 
importante 
el contexto 
sociocultur
al, 
económico  
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(efectos
) es 
reencau
chado 
por los 
ingleses 
pero 
con una 
diferenc
ia 
signific
ativa: le 
meten 
etnograf
ía, y si 
le meten 
etnograf
ía es 
porque 
no es 
posible 
separar 
el acto 
de 
escucha
r o de 
estar en 
los 
medios, 
de las 
vivencia
s y las 

y político 
(el barrio, 
el estrato, 
la familia) 
de las 
“audiencias

” y como 

interfieren 
estos 
factores en 
la manera 
como se 
asimilan los 
mensajes 
comunicati
vos. Pero 
estos 
estudios no 
solo 
influirán en 
el campo de 
la 
comunicaci
ón también 
serán parte 
importante 
de la 
política 
ciudadana y 
las 
nociones de 
cultura de 
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práctica 
cultural
es. 
(Barber
o, 
citado 
en 
Rincón 
y 
Bonilla, 
2012, p. 
26) 
(p.18) 

los 
colombiano
s, sus 
hábitos de 
consumo 
cultural y 
su concepto 
de 
identidad 
nacional; 
aquí 
participan 
el 
Ministerio 
de Cultura 
y el 
convenio 
Andrés 
Bello en el 
proceso de 
reinvención 
de nuevas 
políticas 
públicas de 
cultura 
(p.12) 
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Así 
mismo, 
estas 
experie
ncias 
con los 
medios 
permite
n al 
sujeto 
conocer 
y 
convivir 
con 
otros 
sujetos 
que 
compart
en los 
mismos 
gustos y 
que se 
reúnen 
para 
hacer 
uso de 
los 
medios 
de 
comuni
cación, 
al mirar    

Rincón 
dice: “Todo 

se 
transforma 
cuando ya 
no tenemos 
audiencias 
que ven, 
sino sujetos 
que 
intervienen 
los medios, 
o 
comunidad
es que se 
expresan en 
sus propias 
pantallas” 

(Rincón, 
2012, p. 
10). (p. 17)  
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una 
telenove
la en 
familia 
y 
comenta
r y 
opinar 
acerca 
de lo 
que 
sucede 
en la 
pantalla
; al 
descarg
ar 
música 
para 
escucha
rla con 
los 
amigos 
o crear 
nuevas 
mezclas
; al 
escucha
r un 
program
a de 
radio e 
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interact
uar 
acerca 
de esto 
en las 
redes 
sociales 
o 
particip
ar por 
ganar 
unas 
boletas 
para un 
conciert
o al 
llamar a 
la 
emisora. 
Todas 
estas 
práctica
s 
conviert
en al 
sujeto 
pasivo, 
a las 
“audien

cias” en 

sujetos 
que se 
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conecta
n con 
los 
medios, 
en 
“produc

tores 
conecta
dos”. 

(p.18) 
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Resulta 
interesa
nte 
entonce
s, que 
los 
product
ores 
tradicio
nales no 
permitía
n a la 
“audien

cia” una 

libre 
particip
ación en 
los 
conteni
dos que 
transmit
ían al 
aire y 
que 
limitaba
n a los 
mismos 
a unos 
minutos 
de 
llamada 
o    

La 
participació
n por medio 
de las redes 
sociales y 
la 
interactivid
ad a la que 
se tiene 
acceso 
gracias a 
internet han 
venido 
modificand
o el 
concepto de 
manipulaci
ón de los 
individuos 
por los 
medios 
masivos de 
comunicaci
ón y la 
incapacidad 
de los 
mismos de 
tener un 
pensamient
o crítico 
alrededor 
de lo que se  
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interven
ciones 
mínima
s y 
controla
das. (p. 
110) 

ve, se 
escucha, se 
consume en 
los medios. 
En la 
actualidad, 
“las 

audiencias” 

tienen voz 
y les 
interesa 
hacerse 
escuchar. 
Hernández 
dice al 
respecto: El 
autoconoci
miento se 
presenta 
entonces, 
como la 
única vía 
para que un 
individuo 
pueda 
establecer 
una 
diferencia 
concreta 
entre sí 
mismo y el 
entorno que 
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le rodea, lo 
cual 
representa 
el punto de 
partida para 
la creación 
de 
contenidos 
propios con 
el poder 
suficiente 
de romper 
la inercia 
de 
repetición 
con la que 
operan los 
sistemas 
sociales. 
(Hernández
, 2011, p. 
112) (p. 19) 
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Por lo tanto 
queda 
comprobad
o que el rol 
de las 
“audiencias

” ya no es 

pasivo, 
“productore

s 
conectados
” es un 

término que 
se adapta 
mejor a lo 
que está 
pasando 
actualmente 
en la 
comunicaci
ón, 
principalme
nte con la 
manera en 
que los 
oyentes 
dejan de 
estar del 
otro lado de 
la radio y 
co-
producen  
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de la mano 
de los 
locutores a 
través de 
internet, a 
través de 
Twitter. 
(p.106) 
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Es 
importante 
resaltar que 
redes 
sociales 
como 
Facebook y 
Twitter han 
sido 
escenarios 
de 
movilizacio
nes a nivel 
mundial 
debido a la 
facilidad de 
convocar a 
muchas 
personas de 
manera 
simultánea 
alrededor 
de un 
interés 
particular 
en un 
momento 
determinad
o. (p. 109)  
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El 
Trasnosho
w tiene 
100.748 
seguidores 
y El Cartel 
786.288, en 
los días que 
se grabaron 
los 
programas 
hubo 
aproximada
mente 1000 
tuits y 4000 
tuits 
respectivam
ente, lo que 
quiere decir 
que la radio 
ha tenido 
que trabajar 
de la mano 
de Twitter 
y brindarle 
ese espacio 
a las 
“audiencias

” que se 

transforman 
en un 
nuevo  
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sujeto, que 
interviene 
los medios 
y hace parte 
activa de 
este nuevo 
proceso 
comunicati
vo: los 
“productore

s 
conectados
”. (p. 110)  
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Este 
proceso de 
transformac
ión 
empieza a 
hacerse 
más 
evidente en 
los últimos 
años, “(…) 

estamos 
dejando la 
sociedad de 
audiencias 
de masas 
para pasar a 
la sociedad 
masiva de 
expresión: 
pasamos de 
eso que 
llamábamos 
audiencias 
a los 
productores
, fans, 
ciudadanos 
red, 
activistas” 

(Rincón, 
2012, p.  
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17). (p. 
110) 
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Definitivam
ente las 
personas 
están 
presentes 
en los 
medios y 
no solo eso, 
se tomaron 
los medios 
y 
cambiaron 
su rol a co-
productores 
o 
“productore

s 
conectados
”, aunque el 

camino por 
recorrer es 
largo y aún 
es 
importante 
dejar de 
lado ese 
concepto de 
“audiencia” 

pasiva y 
reconocer a 
este nuevo 
sujeto de la  
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comunicaci
ón que hace 
uso de los 
medios y 
que está 
empezando 
a co-
producirlos. 
(p.112) 
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Surge un 
nuevo 
sujeto de la 
comunicaci
ón que ya 
no se 
considera 
“audiencia” 

sino que 
implica 
mucho más 
en tanto ya 
no juega el 
papel 
contemplati
vo sino que 
gracias a 
las nuevas 
tecnologías 
y a la 
convergenc
ia digital se 
convierte 
en 
“productor 

conectado” 

y se mete 
en los 
medios de 
comunicaci
ón, 
específicam  
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ente en la 
radio, para 
expresarse 
y mostrarse 
al mundo 
desde un 
espacio 
virtual que 
constituye 
una nueva 
realidad 
para los 
oyentes. (p. 
114) 
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Esto se 
evidencia 
claramente 
en los 
programas 
El 
Trasnosho
w y El 
Cartel ya 
que 
mediante 
Twitter los 
oyentes 
tienen la 
posibilidad 
de expresar 
a los 
locutores lo 
que les 
gusta, lo 
que no les 
gusta, que 
quieren oír, 
que cosas 
mejorarían 
el 
programa, 
por qué les 
gusta estar 
conectados 
con ellos o 
simplement  
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e 
agradecerle
s por 
entretenerlo
s o mejorar 
su día. La 
tecnología 
ha acercado 
a las 
personas y 
ha 
contribuido 
a mejorar 
las 
relaciones 
interperson
ales así 
como se 
refleja en la 
radio que se 
da una 
comunicaci
ón más 
directa, más 
cercana y 
sin ruidos. 
(p.111) 
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Tra
baj
o 
de 
gra
do Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

GA 
12 

Homoge
neizacio
n Publica Neutral 

Diversi
dad Integral 

Pro-
equidad 
social 
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¿Q
ué 
qui
ero 
ser 
cua
ndo 
gra
nde
? 

Per
cep
cio
nes 
de 
los 
jóv
ene
s 

del 
mu
nici
pio 
de 

Soa
cha 
sob
re 
sus 
asp
irac
ion

Lo 
anterior 
refleja 
que para 
los 
estudiant
es del 
colegio 
las 
condicio
nes en 
las que 
nace 
alguien 
en el país 
va 
limitar su 
desenvol
vimiento 
en la 
sociedad 
pues 
puede 
contar 
con 
ciertas 
ventajas 
y 
desventaj
as debido 
al 
contexto 

La 
individual 
concierne 
al ámbito 
privado 
del 
sujeto, 
mientras 
que la 
colectiva 
alude a 
las 
formas de 
pensar, 
sentir y 
actuar 
que 
compone
n una 
sociedad 
y son 
transmitid
as 
intergener
acionalm
ente.(p.21
) 

Dichos 
avances 
fueron 
usados 
para 
determin
ar que en 
la 
mayoría 
de 
Estados 
latinoam
ericanos 
existía 
una 
desigual
dad 
permane
nte o un 
proceso 
progresi
vo de 
cierre 
social 
(Dalle, 
2016). 
(p. 17) 

Dicho 
lo 
anterior
, es 
importa
nte 
destaca
r el 
sentido 
de la 
reflexió
n 
colectiv
a que se 
realiza 
en la 
comuni
dad 
frente a 
la 
diversid
ad y las 
diferen
cias, 
como 
medio 
para la 
identifi
cación 
de las 
práctica
s 

Parsons 
expone 
que la 
base de la 
estratificac
ión social 
es el status 
u honor, 
dado que 
las 
personas 
se 
esfuerzan 
por guiar 
sus vidas a 
partir de 
los valores 
de la 
sociedad, 
para de 
esta 
manera 
satisfacer 
las 
necesidade
s del 
sistema 
social, del 
bienestar 
común. (p. 
21) 

A través 
del 
compro
miso 
con las 
poblacio
nes 
necesita
das, la 
fundació
n 
fomenta 
la 
educació
n 
inclusiv
a y el 
cambio 
social, 
brindand
o 
oportuni
dades a 
distintas 
poblacio
nes que 
han sido 
excluida
s 
tradicion
almente 
como lo 
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es 
vita
les 
y 
su 
pro
yec
to 
de 
vid
a 

en el que 
se vive. 
(p. 37)  

cotidian
as de 
violenci
a y 
exclusi
ón. (p. 
5) 

son los y 
las 
indígena
s, las 
mujeres, 
los y las 
adolesce
ntes en 
riesgo, 
los y las 
migrante
s, entre 
otros; 
para que 
sean 
ellas y 
ellos 
mismos 
protagon
istas del 
cambio 
hacia 
una 
realidad 
social 
que 
garantic
e los 
derechos 
humano
s y la 
construc



785 

 

ción de 
una vida 
digna 
(Adarve, 
D., 
Arbeláe
z, M., 
Botero, 
E., 
Marín, 
N., & 
YEPES, 
V., 
2015) 
(p. 11-
12) 
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  La tabla 
14 
muestra 
los 
resultado
s de que 
tan de 
acuerdo 
se 
encuentr
an las y 
los 
encuesta
dos con 
ciertas 
afirmaci
ones. En 
este 
sentido, 
se puede 
decir que 
los 
estudiant
es están 
de 
acuerdo 
con que 
las 
diferenci
as de 
ingresos 
en 

 La 
individual 
concierne 
al ámbito 
privado 
del sujeto, 
mientras 
que la 
colectiva 
alude a las 
formas de 
pensar, 
sentir y 
actuar que 
componen 
una 
sociedad y 
son 
transmitid
as 
intergener
acionalme
nte.(p.21) 

El 
colegio 
Soacha 
Para 
Vivir 
Mejor, 
al estar 
regido 
bajo la 
fundació
n Fe y 
Alegría, 
tiene la 
misión 
de ser 
una 
instituci
ón 
construc
tora de 
paz y 
ciudada
nía que 
contribu
ya a la 
movilida
d social, 
la 
equidad 
y la vida 
digna de 
las 
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Colombi
a son 
muy 
grandes, 
con que 
es 
responsa
bilidad 
del 
gobierno 
reducir 
las 
diferenci
as entre 
personas 
con altos 
y bajos 
ingresos 
y con 
que 
grandes 
diferenci
as de 
ingreso 
son 
necesaria
s para la 
prosperi
dad en 
Colombi
a. Esta 
última 

personas 
habitant
es de 
zonas 
rurales y 
vulnerab
les con 
baja 
presenci
a del 
Estado. 
Buscand
o 
afirmar 
su 
misión, 
la 
fundació
n trabaja 
por una 
mejora 
continua 
del 
modelo 
tradicion
al de la 
educació
n 
pública, 
procuran
do 
construir 
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advierte 
como los 
estudiant
es 
apoyan 
la 
perpetua
ción de 
la 
desigual
dad en 
Colombi
a, 
aunque 
vale la 
pena 
precisar 
que hubo 
un 21% 
que 
estuvo 
muy en 
desacuer
do y un 
17% que 
no se 
atrevió a 
dar un 
juicio. (p 
35-36)  

seres 
humano
s 
integrale
s y con 
mayores 
oportuni
dades 
para su 
futuro, y 
que, a su 
vez, 
sean 
agentes 
de 
cambio 
en sus 
propias 
vidas y 
su 
comunid
ad. 
(p.13) 
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  Los 
subsidios 
por parte 
del 
Estado 
fue el 
único 
asunto 
que se 
percibe 
como 
poco 
influyent
e, lo que 
sugiere 
que la 
confianz
a frente a 
las 
institucio
nes por 
parte de 
los 
estudiant
es es 
débil.(p. 
38) 

   

Trab
ajo 
de 

grad
o Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

Categori
as 
emergen
tes  
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PA-
08 

Hom
ogen
eizac
ion 

Publi
ca Neutral 

Diversida
d 

Integr
al 

Pro-
equida
d social 

definicio
n de su 
ciudadan
ia 
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Jueg
os de 
subje
tivac
ión. 
La 

politi
ca 

com
o 

dime
nsió
n de 
subje
tivid
ad y 
la 

vida 
cotid
iana 
una 
inter
venc
ión 

psico
logic

a 
desd
e la 

inves
tigac
ión-

El 
aula 
suele 
ser 
un 
ámbi
to de 
disci
plina
mien
to y 
de 
hom
ogen
izaci
ón a 
partir 
de 
bloq
ues 
estan
dariz
ados 
de 
cono
cimi
ento 
que 
son 
la 
base 
del 

No 
impli
ca 
ello, 
sin 
emba
rgo, 
la 
desap
arició
n de 
lo 
públi
co 
como 
eje 
dina
mizad
or de 
lo 
social
, pero 
sí, la 
neces
idad 
de re-
interp
retarl
o a la 
luz de 
nueva
s 

Como 
consec
uencia, 
a la 
hora de 
ejercer 
su 
ciudada
nía los 
niños 
están 
manifie
stament
e en los 
márgen
es de la 
gobern
abilida
d y la 
formula
ción de 
política
s, y 
tienen 
escasos 
recurso
s en 
compar
ación 
con la 
mayorí
a de los 

Por 
eso 
señal
a 
Ranc
ière 
(199
8) 
que 
la 
subj
etiva
ción 
es la 
form
ació
n de 
un 
uno 
que 
es la 
relac
ión 
de 
un 
yo 
con 
otro. 
Hace
rse 
sujet
o 

De ahí que 
la 
Psicología 
deba 
afrontar el 
desafío de 
ahondar en 
el 
territorio 
de las 
identidade
s 
personales 
y de sus 
posibilidad
es de co-
evolución 
con el 
entorno. 
Debe 
valerse de 
todas las 
herramient
as a su 
alcance 
para 
potenciar 
el 
encuentro 
del sujeto 
consigo 
mismo y 

La 
represe
ntación 
no 
basta. 
Es 
preciso 
que se 
instale 
entre 
las 
nuevas 
genera
ciones 
el 
imagin
ario del 
pacto 
social y 
de la 
auto-
gestión
. Es 
necesar
io 
propen
der 
desde 
lo 
pedagó
gico 
por 

En este 
moment
o 
histórico
, y 
“siguien

do a 
Cortina 
(1997), 
la 
condició
n de 
ciudadan
ía 
implica 
pertenec
er a una 
comunid
ad 
política, 
la cual la 
reconoce 
en un 
marco 
de 
justicia y 
adhesión 
a los 
proyecto
s 
comunes
.” 
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acció
n  

currí
culo 
impu
esto 
por 
los 
siste
mas 
nacio
nales 
de 
educ
ación
. 
(p.49
) 

diná
micas 
much
o más 
próxi
mas a 
la 
poétic
a y a 
la 
lúdica 
que al 
dogm
a. (p. 
12) 

actores 
adultos. 
(Cornw
all, 
2004). 
(p.34) 

polít
ico 
impl
ica 
la 
asun
ción 
de la 
alteri
dad 
y las 
medi
acio
nes 
cons
ecue
ntes. 
Es 
un 
proc
eso 
que 
pasa 
nece
saria
ment
e por 
la 
auto-
refle
xión, 
pero 

su 
capacidad 
para 
pensarse y 
proyectars
e como 
agente de 
su propio 
devenir en 
sociedad. 
(p.12)  

recuper
ar para 
el 
colecti
vo el 
sentido 
de lo 
público 
y del 
poder 
como 
ejercici
o 
ciudad
ano. 
Así 
mismo, 
es 
necesar
io 
gestar 
desde 
la 
educaci
ón 
nuevas 
compre
nsiones 
de la 
noción 
de 
desarro

(Ocamp
o, 
Méndez, 
Pavajeau
, 2008). 
Hoy la 
ciudadan
ía es 
entendid
a en 
términos 
de 
relacione
s 
horizont
ales y se 
ha 
reivindic
ado el 
contexto 
local 
como 
escenari
o para el 
ejercicio 
del 
poder. 
Así 
pues, 
una 
compren
sión 
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tamb
ién 
por 
el 
reco
noci
mien
to 
del 
otro 
en 
tanto 
difer
ente 
o 
seme
jante 
pero 
siem
pre 
igual 
en 
digni
dad, 
sien
do 
esta 
últi
ma 
prem
isa la 
impr

llo a 
las que 
subyaz
ca un 
ethos 
igualita
rio que 
garanti
ce 
equida
d frente 
a las 
oportu
nidades 
de 
particip
ación y 
crecimi
ento 
dentro 
de la 
legalid
ad. (p. 
19) 

compleja 
de la 
ciudadan
ía 
implica 
una 
toma de 
postura 
y de 
responsa
bilidad 
frente a 
lo 
necesari
o y lo 
posible. 
La 
ciudadan
ía es un 
asumirse 
como 
actor en 
el 
escenari
o de lo 
social. 
Es ante 
todo un 
ejercicio 
activo de 
gestión e 
implica 
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onta 
dem
ocrát
ica 
por 
exce
lenci
a.(p.
13) 

por lo 
tanto 
una 
instancia 
de 
negociac
ión. (p. 
19) 
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Al 
entra
r al 
salón 
y 
ofrec
er un 
salud
o 
despr
eveni
do e 
infor
mal, 
las 
inves
tigad
oras 
viero
n a 
los 
niños 
pone
rse 
de 
pie 
en 
bloq
ue y 
respo
nder 
en 

La 
ciuda
danía 
es 
signif
icada 
subjet
ivame
nte 
pero 
se 
confi
gura 
social
mente
: la 
instan
cia 
públi
ca es 
el 
escen
ario 
del 
debat
e y el 
acuer
do 
local 
para 
la 
acció

Esta 
regulac
ión 
plantea 
un 
desafío 
enorme 
a la 
escuela
, ante el 
cual 
aún se 
la ve, 
sin 
embarg
o, 
temeros
a y 
rígida, 
pues su 
cotidia
nidad 
parece 
manten
erse 
intacta 
en 
relació
n con la 
vertical
idad de 
su 

Desd
e 
esta 
pers
pecti
va, 
la 
subj
etiva
ción 
es lo 
contr
ario 
a la 
sumi
sión 
a 
unos 
valor
es 
trasc
ende
ntale
s o 
enaj
enad
os 
(Gó
mez, 
J. 
2006
): 

De 
acuerdo 
con 
Brooker, 
L., 
Woodhead
, M. 
(2008), la 
formación 
de la 
identidad 
se ha 
vinculado 
tradicional
mente a 
los 
procesos 
de 
desarrollo, 
socializaci
ón y 
enculturaci
ón: la 
adquisició
n de la 
identidad 
es, desde 
esta 
perspectiv
a, un 
proceso 
gradual de 

La 
primer
a es 
que el 
Estado, 
la 
escuela
, la 
familia, 
y 
demás 
adultos 
que se 
relacio
nan 
con los 
niños 
deben 
asumir 
el 
papel 
de 
promot
ores de 
sus 
derech
os, y 
potenci
ar sus 
capacid
ades 
según 

Hoy en 
día ya no 
es 
posible 
concebir 
la 
ciudadan
ía como 
una 
introyec
ción 
pasiva 
de 
normas 
y su 
cumplim
iento. El 
ejercicio 
de la 
ciudadan
ía pasa 
necesari
amente 
por el 
ejercicio 
de la 
razón y 
la 
libertad 
responsa
ble, es 
decir de 
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coro 
“Bue

nas 
tarde
s”, 

no 
volvi
endo 
a 
senta
rse 
hasta 
recib
ir la 
instr
ucció
n 
respe
ctiva 
por 
parte 
de 
quie
nes 
allí 
repre
senta
ban 
por 
conv
enció
n 

n que 
supon
e la 
autog
estión
. Es 
el 
territo
rio de 
las 
argu
menta
cione
s y 
las 
coalic
iones. 
La 
partic
ipació
n 
políti
ca 
devie
ne así 
una 
expre
sión 
identi
taria 
desde 
la 

organiz
ación 
(…) En 

las 
estructu
ras 
organiz
ativas 
de las 
instituc
iones 
educati
vas la 
arbitrar
iedad y 
la 
doctrin
a del 
control 
siguen 
siendo 
predom
inantes. 
(Cajiao
, 1998 
pág. 
28). (p. 
35) 

Ser 
sujet
o, a 
difer
enci
a de 
ser 
indiv
iduo, 
impl
ica 
asu
mirs
e 
com
o 
proy
ecto 
de 
vida 
con 
un 
horiz
onte 
ético
-
polít
ico 
desp
ejad
o de 
marc

adaptación 
a las 
normas, 
valores y 
roles 
sociales de 
la cultura 
de los 
padres, 
que cobra 
forma 
gracias a 
la 
instrucción
. (p. 23) 

la etapa 
de 
desarro
llo en 
que se 
encuen
tren, de 
manera 
que 
ellos 
puedan 
ejercer 
su 
ciudad
anía 
con 
autono
mía, 
concie
ncia y 
apropia
ción, 
tanto 
de los 
derech
os 
propios 
como 
de los 
demás. 
(Restre
po, 

la 
subjetivi
dad que 
voluntari
amente 
se 
integra a 
un 
proyecto 
social. 
(p. 20)  
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figur
as de 
autor
idad. 
Este 
inesp
erad
o 
ritual 
marc
aba 
una 
dista
ncia 
que 
supri
mía 
las 
indiv
idual
idade
s y 
fijab
a 
roles
, 
circu
nstan
cia 
que 
remit
iera 

cual 
se 
asum
e un 
papel 
activo 
en el 
proce
so 
horiz
ontal 
de 
constr
ucció
n de 
la 
comu
nidad
. (p. 
13) 

ajes 
y 
ritos 
socia
les 
que 
lo 
vinc
ulen 
al 
estab
leci
mien
to y 
lo 
instit
uido 
en 
form
a 
heter
óno
ma. 
(Gó
mez, 
J. 
1996 
pág. 
39) 
(p. 
22) 

2007) 
(p. 20) 
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en su 
mom
ento 
a los 
plant
eami
entos 
socio
cogn
itivis
tas 
(Harr
é, 
Heid
er…) 

en 
térmi
nos 
de la 
teorí
a de 
la 
atrib
ució
n, el 
ester
eotip
o, la 
rutin
a y la 
predi
ctibil
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idad 
com
o 
facto
res 
medi
ador
es de 
las 
relac
iones 
socia
les. 
(p.49
) 
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Prime
ro la 
famili
a y 
luego 
la 
escue
la, 
consti
tuyen 
las 
dos 
instan
cias 
funda
menta
les de 
esta 
diná
mica, 
corres
pondi
endo 
a la 
escue
la 
media
r el 
salto 
de la 
esfera 
priva

En el 
sondeo 
prelimi
nar en 
torno a 
las 
narrativ
as 
relacio
nadas 
con el 
gobiern
o 
escolar 
se 
encontr
ó que 
los 
profeso
res lo 
veían 
como 
una 
organiz
ación 
eventua
l que 
no 
tenía 
trascen
dencia 
ya que 

Subj
etiva
ción 
a 
travé
s de 
la 
alteri
dad 
(el 
resp
eto 
del 
otro 
surgi
do 
de 
un 
diálo
go 
con 
lo 
difer
ente 
y 
una 
com
pren
sión 
de su 
natur
aleza 

La 
subjetivida
d debe 
implicar 
necesaria
mente esa 
dimensión 
dialógica 
definitoria 
de lo 
humano. 
En un 
ámbito de 
respeto y 
tolerancia, 
ser es 
auto-
gestionars
e y dejar 
ser al otro, 
el 
imperativo
. Los 
pactos 
básicos de 
convivenci
a 
potencian 
el trámite 
del 
conflicto y 
garantizan 

Es 
común 
que ‘en 

pro’ de 

esta 
perspec
tiva se 
asuma 
un rol 
caritati
vo: es 
decir, 
no se 
ve al 
promot
or 
como 
alguien 
que 
debe 
asegura
rse de 
que no 
se 
vulnere
n los 
derech
os de 
los 
niños, 
sino 
como 

En 
síntesis, 
los niños 
se 
construy
en como 
sujetos 
políticos 
teniendo 
en 
cuenta 
su 
familia, 
la 
escuela, 
la 
cultura y 
el 
contexto 
socio 
político 
en el que 
se 
encuentr
en. (p. 
27) 
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da a 
la 
públi
ca (p. 
24) 

el niño 
que 
resultab
a 
elegido 
no 
proyect
aba sus 
aprendi
zajes a 
los 
compañ
eros, ni 
adelant
aba 
ningún 
tipo de 
gestión. 
En 
cuanto 
a los 
estudia
ntes se 
observó 
que, 
aunque 
no 
existier
a apatía 
general
izada 
en 

y 
legiti
mida
d). 
(p. 
27)  

esa 
dinámica 
de 
florecimie
nto de la 
subjetivida
d como 
opción. 
Pero en la 
escuela 
todo pacto 
debe ser 
percibido 
como tal 
por todos 
los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa. 
(p.25) 

alguien 
que 
debe 
ayudar 
a que 
tales 
derech
os se 
hagan 
efectiv
os por 
razones 
compas
ivas y 
“huma

nitarias
”. Esta 

perspec
tiva es 
particul
arment
e 
evident
e en el 
proced
er 
instituc
ional. 
Es pues 
fundam
ental, 
dar el 
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torno al 
gobiern
o 
escolar 
(ya que 
la 
instituc
ión ha 
trabaja
do 
desde 
hace 
varios 
años en 
promov
er el 
imagin
ario del 
lideraz
go 
respons
able 
entre 
los 
niños), 
sí había 
una 
percepc
ión 
común 
de 
inconse

salto 
hacia 
una 
compre
nsión 
de los 
derech
os de 
los 
niños 
en 
términ
os de 
exigibil
idad y 
de 
respeto
. 
(Restre
po, 
2007) 
(p.20) 
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cuencia 
y 
escepti
cismo 
respect
o a su 
posible 
utilidad 
práctica
. (p.73) 
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Desd
e 
esta 
mira
da 
de la 
subj
etivi
dad, 
cabe 
cons
idera
r la 
viabi
lidad 
de 
un 
senti
do 
polít
ico 
que 
reval
orice 
el 
princ
ipio 
de 
com
unid
ad. 
Villa

Un desafío 
interesante 
para la 
Psicología 
en este 
sentido, 
consiste en 
mediar en 
la 
posibilidad 
de 
desmontar 
los tabús 
relacionad
os con 
ciertas 
dinámicas 
propias de 
la 
conducta 
humana: 
normalizar 
el 
conflicto, 
y entrar a 
instaurar 
formas de 
interacción 
que en vez 
de negarlo, 
lo 
aproveche

En 
términ
os de 
legislac
ión 
sobre 
el 
particul
ar, 
Cajiao 
(1998) 
señala 
que la 
colomb
iana es 
quizá 
la más 
explícit
a y 
audaz 
de 
Latinoa
mérica 
en 
relació
n con 
mecani
smos 
de 
particip
ación 
obligat

Formar 
ciudadan
os hoy 
en día 
consiste 
fundame
ntalment
e en 
desarroll
ar el 
liderazg
o y la 
autogesti
ón a 
partir de 
la 
generaci
ón de 
experien
cias 
pedagógi
cas, lo 
cual 
supone 
apelar a 
la 
emoción 
como 
agente 
moviliza
dor en 
un 
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rreal 
(200
6) 
plant
ea 
que 
para 
que 
esto 
sea 
posi
ble 
es 
nece
sario 
desh
ege
moni
zar 
la 
racio
nalid
ad 
analí
tica 
instr
ume
ntal 
com
o 
requi
sito 

n como 
agente 
potenciado
r de 
desarrollo 
dentro de 
un espíritu 
plural 
verdadera
mente 
democrátic
o. “El 

trabajo en 
equipos, la 
solidaridad 
activa 
entre los 
miembros 
del grupo 
y el 
desarrollo 
de la 
capacidad 
de 
escuchar 
constituye
n, entre 
otros, los 
elementos 
centrales 
de la 
pedagogía 

orios 
en 
todas 
las 
instituc
iones 
educati
vas, 
por 
parte 
de 
alumno
s 
(niños 
y 
jóvenes
): la ley 
115 de 
1994 
estable
ce que 
todas 
las 
normas 
de la 
instituc
ión 
deben 
ser 
constru
idas 
y/o 

sentido 
trascend
ente. (p. 
30) 
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indis
pens
able 
para 
pote
nciar 
el 
sujet
o 
mult
idim
ensi
onal 
(pág. 
317). 
(p.28
) 

que 
debemos 
desarrollar 
desde el 
punto de 
vista 
teórico y 
práctico”. 

(Tedesco, 
J. 1996, 
pág.14). 
(p. 25-26) 

reform
adas 
con 
particip
ación 
de los 
estudia
ntes a 
quienes 
se debe 
incluir 
en el 
consejo 
directiv
o a 
través 
de 
represe
ntantes 
elegido
s por 
ellos 
mismo
s. La 
misma 
ley 
estable
ce una 
figura 
jurídica 
import
antísim



807 

 

a: el 
Person
ero 
estudia
ntil, 
cuya 
función 
es 
protege
r los 
derech
os 
básicos 
de 
todos 
sus 
compa
ñeros, 
llevar 
los 
casos 
de 
supuest
a 
violaci
ón ante 
las 
autorid
ades 
escolar
es y, si 
fuere 
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necesar
io, ante 
las 
autorid
ades 
judicial
es (…) 

Estas 
normas 
jurídica
s con 
fuerza 
de ley 
de la 
Repúbl
ica, 
estable
cidas 
por el 
Congre
so 
Nacion
al y 
defendi
das por 
las más 
altas 
esferas 
del 
poder 
judicial 
(Corte 
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Constit
ucional 
y Corte 
Supre
ma de 
Justicia
), 
muestr
an un 
verdad
ero 
deseo 
de que 
haya 
cambio
s de 
fondo
―punt

úa el 
autor. 
(pág. 
28) (p. 
34-35) 



810 

 

   

En el 
cont
exto 
de 
una 
instit
ució
n 
disci
plina
ria, 
clara
ment
e 
jerar
quiz
ada 
y 
nor
mati
va, 
que 
resp
onde 
a la 
cara
cteri
zaci
ón 
típic
a de 
la 

Formar 
ciudadano
s hoy en 
día 
consiste 
fundament
almente en 
desarrollar 
el 
liderazgo y 
la 
autogestió
n a partir 
de la 
generación 
de 
experienci
as 
pedagógic
as, lo cual 
supone 
apelar a la 
emoción 
como 
agente 
movilizad
or en un 
sentido 
trascenden
te. (p. 32)  

De 
acuerdo 
con 
Bisquerr
a y Pérez 
(2007), 
en los 
últimos 
años se 
han 
publicad
o 
significa
tivos 
estudios 
sobre la 
Inteligen
cia 
emocion
al en los 
que se 
pone de 
relieve 
la 
correlaci
ón entre 
la 
adquisici
ón de 
compete
ncias 
emocion
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escu
ela 
en su 
funci
ón 
de 
encu
ltura
r a 
las 
nuev
as 
gene
racio
nes 
(véa
se 
Caji
ao,1
998), 
la 
inter
venc
ión 
ofrec
ió un 
espa
cio 
dese
struc
turad
o 

ales por 
parte de 
los niños 
y sus 
patrones 
conductu
ales. Las 
aportaci
ones de 
estos 
estudios 
son de 
especial 
relevanci
a―afirm

an los 
autores
― para 

el diseño 
de 
interven
ciones 
educativ
as con 
incidenci
a 
práctica 
en el 
ámbito 
de la 
formació
n para la 
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que 
viabi
lizó 
la 
expr
esió
n 
libre 
y 
genu
ina 
de la 
prop
ia 
ident
idad 
dentr
o de 
una 
diná
mica 
de 
rece
ptivi
dad 
y 
valor
ació
n, 
ensa
ncha
ndo 

ciudadan
ía: 
Entende
mos que 
las 
compete
ncias 
emocion
ales son 
un 
aspecto 
importan
te de la 
ciudadan
ía 
efectiva 
y 
responsa
ble; su 
dominio 
potencia 
una 
mejor 
adaptaci
ón al 
contexto 
y 
favorece 
un 
afrontam
iento a 
las 
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ade
más 
el 
princ
ipio 
de 
reali
dad 
a 
travé
s de 
la 
dime
nsió
n 
simb
ólica
. 
(p.86
)  

circunsta
ncias de 
la vida 
con 
mayores 
probabili
dades de 
éxito. 
(pág. 69) 
(p. 40) 
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Los niños 
migran así 
del espacio 
individual 
hacia una 
sana 
intersubjet
ividad 
sustentada 
en la ética 
del 
cuidado de 
las 
relaciones 
y los 
vínculos. 
Lo que se 
cuida es 
un pacto 
que se 
estima 
importante 
para el 
propio 
bienestar 
emocional 
y para una 
exitosa 
proyección 
social a 
través del 
logro  

Los 
niños 
migran 
así del 
espacio 
individu
al hacia 
una sana 
intersubj
etividad 
sustenta
da en la 
ética del 
cuidado 
de las 
relacione
s y los 
vínculos. 
Lo que 
se cuida 
es un 
pacto 
que se 
estima 
importan
te para el 
propio 
bienestar 
emocion
al y para 
una 
exitosa 
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como 
materializa
ción del 
deseo. 
Este es un 
proceso de 
subjetivaci
ón 
política: 
un paso 
avante en 
la 
configurac
ión de la 
ciudadanía 
entendida 
en los 
términos 
que 
propone 
Cortina 
(1997) 
(Citado 
por 
Ocampo, 
Méndez, 
Pavajeau, 
2008). (p. 
53) 

proyecci
ón social 
a través 
del logro 
como 
materiali
zación 
del 
deseo. 
Este es 
un 
proceso 
de 
subjetiva
ción 
política: 
un paso 
avante 
en la 
configur
ación de 
la 
ciudadan
ía 
entendid
a en los 
términos 
que 
propone 
Cortina 
(1997) 
(Citado 
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por 
Ocampo, 
Méndez, 
Pavajeau
, 2008). 
(p. 53) 
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Por su 
parte, la 
desmedida 
susceptibil
idad ante 
las críticas 
y el bajo 
umbral 
para la 
descarga 
de la 
agresión 
fueron 
sustituidos 
por una 
actitud 
auto-
reflexiva y 
un afán de 
preservaci
ón de la 
integridad 
del 
colectivo 
que 
redundó en 
el 
surgimient
o 
espontáne
o de una 
dimensión  

Asistimo
s, en 
suma, a 
un 
proceso 
de re-
significa
ción del 
poder y 
de la 
alteridad
, lo cual 
constituy
e para 
Gómez 
(2006) 
un 
importan
te 
indicado
r de la 
subjetiva
ción 
política. 
(p.78) 
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ética de la 
interacción 
en la que 
se 
ponderaba
n 
habilidade
s sociales 
como la 
comunicac
ión 
asertiva, el 
respeto y 
valoración 
de la 
diferencia, 
el diálogo, 
la 
concertaci
ón y el 
trabajo en 
equipo.(p.
87) 



819 

 

    

Los niños 
comenzaro
n entonces 
a asumir 
su 
responsabi
lidad como 
figuras 
públicas 
en el 
entorno 
escolar, 
desde una 
perspectiv
a 
autónoma: 
su 
“Nosotros 

tenemos 
que dar el 
ejemplo” 

tiene como 
horizonte 
ético el 
acervo de 
comprensi
ones 
propias 
derivadas 
de la 
experienci  

También 
reportan 
que 
desde 
que 
forman 
parte de 
S.T.A.R.
S., los 
niños 
toman 
partido 
en la 
solución 
de los 
conflicto
s en la 
casa y 
que 
tratan de 
mediar 
en las 
discusio
nes 
(p.82) 
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a conjunta. 
(p.88) 
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Así 
pues, el 
proceso 
de 
subjetiva
ción 
política 
de los 
niños de 
S.T.A.R.
S. ha 
incidido 
en la 
promoci
ón de 
nuevas 
dinámica
s 
familiare
s de 
respeto y 
de 
toleranci
a; se ha 
verificad
o que los 
cambios 
motivaci
onales, 
actitudin
ales y 
afectivos 
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de los 
niños 
han 
trascendi
do el 
espacio 
del 
colegio 
para 
manifest
arse en 
el hogar 
en 
términos 
de una 
mayor 
disposici
ón para 
la 
cooperac
ión y la 
mediació
n de 
conflicto
s.(p.84) 
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Trab
ajo 
de 

grad
o 

Viejas Ciudadanias Nuevas Ciudadanías 

Homog
eneizac
ion 

Public
a Neutral 

Diversi
dad Integral 

Pro-equidad 
social 
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GA0
7 El 
cons
umid

or 
racio
nal 

desd
e la 
conc
ienci

a 
socia

l  

"De 
igual 
manera 
Smith, 
citado 
por 
Friedm
an 
(1992), 
afirma 
que el 
modelo 
jerárqui
co 
dentro 
del 
mundo 
laboral 
del 
mercad
o es un 
tanto 
ineficaz
. 
Dentro 
de éste 
se 
habla 
de 
destinar 
al 
trabaja   

"Ahora
, es 
necesar
io 
aclarar 
que lo 
que es 
lógico 
para 
una 
person
a, no lo 
será 
para 
otra 
porque 
esto 
depend
e de su 
propia 
experie
ncia y 
sus 
creenci
as en 
general
, por 
tanto, 
“el 

razonar
” no 

signific

"De esta 
manera, 
es de 
gran 
pertinenc
ia 
trabajar 
dicho 
aspecto 
en 
institucio
nes de 
formació
n, tanto 
colegios 
y 
universid
ades, 
como en 
contextos 
familiare
s, 
quienes 
tienen la 
responsa
bilidad 
de 
formar 
jóvenes 
integrale
s; con 
mayor 

"Estas 
visiones que le 
apuntan al 
cambio social, 
se pueden 
abordar desde 
el mercadeo 
social que 
como se 
mencionó 
anteriormente, 
surge en la 
década del 
70(García 
Sixto, 2010) 
como una 
forma de 
promover el 
cambio 
intencional, el 
cual 
compromete 
gobiernos y 
ciudadanos 
mediante la 
utilización de 
“técnicas y 

tecnologías 
para llevar a 
cabo 
programas 
eficaces de 
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dor a 
tareas 
específi
cas a 
través 
de un 
mando, 
lo cual 
lleva a 
que 
todo 
trabaja
dor 
produz
ca de la 
misma 
manera
, y por 
tanto, 
gane un 
salario 
equitati
vo. Lo 
anterior 
tiene 
bastant
e que 
ver con 
el 
modelo 
marxist
a, 

a la 
homog
enizaci
ón de 
pensam
ientos 
en una 
socieda
d, por 
lo 
contrar
io, 
cada 
individ
uo 
debe 
elegir 
lo 
mejor 
para él 
según 
los 
valores 
que lo 
definen 
como 
sujeto" 
p.(8) 

concienci
a social." 
(p.6) 

cambio social 
virtualmente 
en todas las 
áreas de 
interés 
social,tanto a 
escala local 
como 
nacional”(Kotl

er y 
Roberto,1992,
p.9). De esta 
forma el 
mercadeo 
social sirve 
para “influir, 

determinar y 
cambiar las 
ideas y las 
prácticas” 

(Kotler y 
Roberto,1992,
p.9) con el fin 
de mejorar el 
nivel de vida 
de una 
sociedad". (p. 
24-25) 
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basado 
en la 
idea de 
que el 
Estado 
debe 
regular 
qué se 
debe 
produci
r, 
cuánto 
se 
produc
e, y qué 
se gana 
cada 
persona 
en 
término
s de 
salario 
(Fried
man 
1992)."
(p. 13) 
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"En 
relació
n al 
plantea
miento 
de 
Porter 
y 
Kramer 
(2011), 
Max 
Neef 
(1993) 
en su 
libro 
desarro
llo a 
escala 
humana
: 
concept
os, 
aplicaci
ones y 
algunas 
reflexio
nes, 
hace 
ver lo 
que 
perman
ece   

"De 
este 
modo, 
es 
posible 
señalar 
que 
está en 
cada 
quien 
tomar 
sus 
propias 
decisio
nes, 
pues 
según 
lo 
mencio
nado 
previa
mente, 
estas 
van 
ligadas 
a las 
creenci
as 
person
ales de 
cada 
individ

"Teniend
o en 
cuenta lo 
anterior, 
es 
importan
te decir 
entonces 
que cada 
grupo o 
comunid
ad se 
mueve a 
partir de 
“acuerdo

s 
colectivo
s que 
regulan 
su vida. 
Los 
rituales 
sirven 
para 
contener 
el curso 
de los 
significa
dos y 
hacer 
explícitas 
las 

"En este orden 
de ideas el 
concepto de 
Responsabilid
ad Social 
Empresarial 
ha tenido 
varias 
perspectivas; 
una visión es 
la de la 
organización 
Consultora 
Creativa de 
Responsabilid
ad Social 
Crearse 
(2011) citado 
por (Abello, 
Marin Patiño , 
& Arango 
Vargas, 2013), 
la cual dice 
que es “el 

compromiso 
de las 
empresas de 
contribuir al 
desarrollo 
económico 
sostenible, 
trabajando con 
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invisibl
e en el 
desarro
llo 
socio-
económ
ico 
desde 
un 
análisis 
conven
cional. 
Un 
ejempl
o de 
esto 
son los 
trabajos 
que 
aportan 
un 
valor 
social, 
(como 
los 
domésti
cos o 
los de 
cuidar 
a las 
persona
s) pero 

uo, por 
tanto, 
la 
concie
ncia 
social 
podría 
ser 
tomada 
de 
forma 
diferen
te por 
cada 
person
a la 
cual 
encami
naría 
sus 
accione
s 
<social
mente 
respons
able> 
de una 
forma 
distinta
."(p.9-
10) 

definicio
nes 
públicas 
de lo que 
el 
consenso 
general 
juzga 
valioso. 
Son 
rituales 
eficaces 
aquellos 
que 
utilizan 
objetos 
materiale
s para 
establece
r los 
sentidos 
y las 
prácticas 
que los 
preserva
n” 

(García, 
N. 
1995,p.5)
. Por 
tanto, la 
idea de 

los empleados, 
sus familias, 
la comunidad 
local y la 
sociedad en 
general para 
mejorar su 
calidad de 
vida”, y este 

concepto 
surge desde 
los años 60 y 
70,en Estados 
Unidos, en un 
contexto 
donde 
primaba el 
racismo, el 
desempleo, la 
pobreza y la 
degradación 
urbana. A 
partir de lo 
anterior 1971 
en Comité de 
desarrollo 
económico se 
pronuncia, 
diciendo que 
las empresas 
deberían 
valorar las 
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que al 
no ser 
remune
rados o 
al no 
estar 
contabi
lizados 
sistemá
ticamen
te, no 
se 
tienen 
en 
cuenta 
como 
un 
aporte 
a la 
produc
ción 
socio-
económ
ica." (p. 
23) 

consumir 
se basa 
en 
obtener 
bienes 
que den 
significa
do a sus 
vidas 
según 
costumbr
es o 
necesida
des 
colectiva
s" (p. 13) 

condiciones 
sociales. 
(Abello, 
Marin Patiño , 
& Arango 
Vargas, 
2013)."(p. 28) 
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"Final
mente, 
cabe 
mencio
nar con 
respect
o a lo 
anterio
r que 
cada 
individ
uo que 
confor
ma una 
socieda
d es 
diferen
te y 
tiene 
una 
capacid
ad 
particul
ar de 
ver las 
cosas, 
lo que 
logra 
una 
relació
n no 
lineal 

"Para 
finalizar, 
cabe 
mencion
ar que el 
consumo 
sirve 
como un 
regulador 
social en 
cuanto a 
que 
quien 
consume 
lo hace 
según la 
cultura 
colectiva 
a la que 
pertenece
, por lo 
que es 
importan
te decir 
que el 
consumo 
no es 
privado y 
pasivo, 
sino 
social y 
activo 

"Estas 
condiciones 
sociales 
representadas 
principalment
e por: 
“crecimiento 

económico y 
eficiencia, 
educación, 
empleo y 
formación, 
derechos 
civiles e 
igualdad de 
oportunidades, 
desarrollo 
urbano, 
polución, 
conservacionis
mo y ecología, 
arte y cultura 
y atención 
médica,” 

(Abello, 
Marin Patiño , 
& Arango 
Vargas, 2013, 
pág. 6)se 
consideraron 
como factores 
de 
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entre la 
organiz
ación y 
el 
entorno
. Sin 
embarg
o, la 
organiz
ación 
que 
tenga 
un 
buen 
conoci
miento 
del 
entorno 
que lo 
rodea 
es la 
que 
logará 
quedar 
a la 
altura 
de las 
necesid
ades 
del 
cliente 
(Mora, 

(García, 
1995)."(p
. 13) 

responsabilida
d desde las 
empresas ya 
que estas 
deberían 
integrar 
dimensiones 
éticas, 
políticas y 
económicas 
para poder 
responder a 
las 
necesidades 
sociales que 
abarcan tanto 
las futuras 
como las 
presentes 
generaciones 
(Muñoz; 
2008), 
referenciado 
por (Abello, 
Marin Patiño , 
& Arango 
Vargas, 
2013)."(p.28) 
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2005)." 
(p. 29-
30)  
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"A pesar 
de que el 
autor 
anterior 
plantea el 
poder de 
la 
organiza
ción y su 
interés en 
el 
consumi
dor 
basado 
en el 
interés 
económi
co de la 
empresa, 
la 
importan
cia de la 
sociedad 
para la 
organiza
ción es 
algo 
crucial a 
largo 
plazo ya 
que 
como 

"Por otro lado 
en el año 2006 
la comisión de 
comunidades 
Europeas 
manifiesta que 
las empresas 
socialmente 
responsables 
son aquellas 
que van más 
allá del 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
de ley y deben 
integrar de 
manera 
voluntaria las 
preocupacione
s sociales, 
medioambient
ales y del 
impacto 
general que su 
gestión pueda 
generar. 
(Abello, 
Marin Patiño , 
& Arango 
Vargas, 
2013)." (p. 29)  
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dicen 
Porter y 
Kramer(
2011),un 
futuro 
exitoso 
tanto 
para las 
organiza
ciones 
como 
para la 
sociedad, 
se 
encuentr
a en el 
principio 
de <>, el 
cual se 
basa en 
crear 
valor 
económi
co de una 
forma 
que 
también 
cree 
valor 
para la 
sociedad, 
teniendo 
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a los 
retos y 
necesida
des 
sociales 
como 
objetivos 
principal
es de 
desarroll
o 
organiza
cional 
(Porter y 
Kramer, 
2011)" 
(p.22) 
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"De esta 
forma el 
mercade
o social 
sirve 
para 
“influir, 

determin
ar y 
cambiar 
las ideas 
y las 
prácticas
” (Kotler 

y 
Roberto,
1992,p.9) 
con el fin 
de 
mejorar 
el nivel 
de vida 
de una 
sociedad.
" (p. 25) 

"En temas de 
conciencia 
social dentro 
del consumo, 
es importante 
tener en 
cuenta que la 
economía de 
la empresa 
contribuya al 
mejoramiento 
de las 
poblaciones 
más 
necesitadas, 
pues, según 
Mora (2005), 
las empresas 
deben tener en 
cuenta el 
cuidado de la 
sociedad 
como su razón 
de ser, aspecto 
que logra un 
balance entre 
el incremento 
económico, la 
unión de una 
sociedad y el 
cuidado del 
medio 
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ambiente 
(Mora, 2005). 
Por tanto, 
cabe resaltar 
que con dicha 
estrategia la 
empresa no se 
centraría sólo 
en su propio" 
(p. 33) 
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"Teniend
o en 
cuenta lo 
anterior, 
el 
consumi
dor con 
concienci
a social, 
antes de 
consumir 
algún 
producto 
o marca, 
tendrá 
que 
informar
se si las 
prácticas 
de las 
empresas 
colabora
n dentro 
del 
mejorami
ento de 
la calidad 
de vida 
de 
distintas 
poblacio
nes, 

"Entre el año 
69 y el 71 las 
técnicas de 
mercadeo 
evolucionaron
hacia la 
necesidad de 
aumentar la 
conciencia 
social entre las 
empresasy la 
posibilidad de 
aplicar las 
técnicas del 
mercadeo a las 
organizacione
s “no 

lucrativas” u 

ONGs (García 
sixto, 
2010)"(p, 54) 
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mientras 
trabajan 
en 
incremen
tar su 
economí
a, pues 
muchas 
veces, 
estas con 
el fin de 
beneficia
rse 
económi
camente, 
pueden 
llegar a 
incidir 
negativa
mente 
dentro de 
la 
sociedad.
" (p.33) 
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"“que el 

éxito 
tiene una 
mala 
política 
con sus 
emplead
os 
entonces 
no me 
gusta 
comprar 
allá”." 

(p.55)  
 

 

 

 


