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Resumen 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha experimentado pertenecer de forma innata 

a grupo sociales o núcleos familiares. Lo anterior conforma grupos marcados por 

características hereditarias/subjetivas. Investigaciones como “Memoria histórica para la 

recuperación del tejido histórico local en Ciudad Bolívar” (2014), identifican-describen, 

formas de comportamientos subjetivas de historia local, conformando 

agremiaciones/grupos/asociaciones y niveles de afectaciones peculiares. Términos como 

“subjetividades territoriales” son esclarecidos desde el doctorado en Estudios Sociales de la 

Universidad Distrital, en la investigación “Identificación de subjetividades diferenciales en 

mujeres integrantes de los grupos sociales del barrismo” buscando dar comprensión a la 

aplicación/utilización en dichas comunidades. 

 

Palabras claves: Subjetividad, historia, memoria y territorio. 

                                                 
1
 Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria: “Usos, construcciones y 

aportes para la paz” y II Encuentro Distrital de experiencias de Historia Oral: “Archivos, Historias de Vida, 

Memorias e Identidades”. Bogotá D.C. mayo 18, 19 y 20 de 2017. 
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Differential subjectives within the local communities in the construction of memory 

 

Abstract 

Since the beginning of mankind, man has experienced innately belonging to social groups 

or family nuclei. The above forms groups marked by hereditary / subjective characteristics. 

Research as "Historical memory for the recovery of the local historical fabric in Ciudad 

Bolívar" (2014), identify-describe, forms of subjective behavior of local history, forming 

associations / groups / associations and levels of peculiar affectations. Terms such as 

"territorial subjectivities" are clarified from the Doctorate in Social Studies of the District 

University, in the research "Identification of differential subjectivities in women members 

of the social groups of the barrismo" seeking to give understanding to the application / use 

in said communities. 

 

Keywords: Subjectivity, history, memory and territory. 

  

 

 

Introducción  

 

Para el presente escrito se abordan dos investigaciones, la primera, de 2014, en su 

estructuración fundamental, trabajó los ejes de historia, violencia, jóvenes y territorio, 

divididos por capítulos en el libro “Partir de lo que somos: Ciudad Bolívar Tierra, Agua y 

lucha”, punto de partida para realizar algunas entrevistas previas de la investigación; la 

segunda, “Identificación de subjetividades diferenciales en mujeres integrantes de los 

grupos sociales del barrismo”, (2016), inscrita al doctorado en Estudios Sociales de 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde los jóvenes y un grupo de mujeres, 

son el eje central de la construcción de las investigaciones; a través de ellos y ellas se 

realizan estudios de las violencias urbanas ocurridas en la localidad 19 Ciudad Bolívar; 

rescatando los apartes importantes de los reclamos hechos en el paro de 1993 y las 

preocupaciones frente a los ejercicios de desapariciones y asesinatos selectivos de la 

localidad. Todo lo anterior buscaba los componentes de reconstruir las historias de los 
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jóvenes asesinados como pilares históricos fundamentales en la transformación de territorio 

y tejido social en la localidad.  

 

El rastreo de la información, de lo ocurrido en el paro del 11 de octubre 1993 y las 

continuas luchas sociales como primeros ejercicios de movilización social, permitió 

escenarios de interlocución directa entre los habitantes locales y los gobiernos nacionales y 

distritales, y se recurrió a hechos que significaron un paraje importante en lo local, donde se 

atendían demandas sociales fundamentales para la garantía de la vida digna de los y las 

habitantes.  

 

Estos ejercicios locales de recolección de memoria histórica obtienen de lo abstracto 

la memoria en colectivos sociales, y deja al lado las dificultades en cuanto los procesos de 

recolección de la información para el análisis del impacto de enseñanzas en la construcción 

y transformación de comunidad en general. Paralelamente la crítica, en la diversidad de los 

ejercicios en lo ficcional y experimental permiten dar una estructuración progresiva de 

vínculos sociales que a través del tiempo definen prácticas económicas, políticas, sociales y 

culturales que es preciso visibilizar.  

 

Las dos investigaciones se enmarcan explícitamente en las temáticas abordadas a lo 

largo de los resultados. Estos no necesariamente se desarrollaban en estructuras 

establecidas al inicio de la investigación, sino que, durante el desarrollo de las mismas, 

algunos hallazgos que se consideraban importantes para la recolección de la investigación 

son abordados con la misma importancia que las temáticas identificadas al inicio y 

complementan la información. 

 

 

Presentación general 

 

Los grupos sociales, al igual que las personas, establecen relaciones unos con otros. 

Por medio de la convivencia desarrollan su ser social y empiezan a conocer la historia de su 

comunidad y grupal. Así las personas pueden comprender su presente y analizar su pasado, 
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también pueden explicarse, con ayuda de la historia, cómo es, cómo está organizada y 

cómo se desarrolla la sociedad actual. Por ende, es importante remitirnos a la historia de 

nuestros antepasados y establecer diferentes comportamientos que han permitido el 

surgimiento y evolución de las naciones, un Estado, un país, las clases sociales, las familias 

y el individuo mismo. 

 

En Colombia, por ejemplo, durante el siglo XIX la población fue clasificada en 

grupos sociales. Los conflictos que se presentaron y la influencia de las ideas del 

liberalismo económico tuvieron como consecuencia la formación de los partidos políticos 

Liberal y Conservador (Machado, 2009). De esta manera, con el transcurso del tiempo los 

grupos sociales han incursionando hasta llegar a formar parte de nuestras vidas en la 

conformación de subjetividades. Ejemplos de ello son el colegio, la universidad, el club 

deportivo, la barra brava, el trabajo y los grupos comunitarios que tienen gran connotación 

en la actualidad. 

 

Así los motivos principales de las investigaciones conllevan hacer un estudio de 

grupos sociales locales comunitarios, adentrándose en los grupos y actores sociales, para el 

análisis en los diferentes procesos socioculturales existentes en lo local en cuanto a los 

acontecimientos que dieron crecimiento a la apropiación y su vinculación con las luchas 

sociales. Todo lo anterior para divisar la influencia de los grupos sociales, en el 

establecimiento de su vida y quehacer local y cómo este afecta el comportamiento de la 

construcción de subjetividad en la memoria local. Además de la identificación de las 

características inherentes de subjetividades diferenciales y lo hereditario en un individuo o 

grupo social para establecer como estas generan condicionamientos a la pertenencia a 

dichos grupos sociales.  

 

Se busca establecer el grado de conocimiento de los procesos socioculturales de los 

grupos sociales en la comunidad, con el fin de medir la percepción que existe acerca del 

cumplimiento de la memoria. Lo antes mencionado, busca indagar sujetos o individuos con 

conocimiento de lo vivido en los procesos enmarcados en la violencia endógena a lo largo 

del período en que han permanecido en el territorio; y que siendo testigos de dinámicas de 
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violencia a su vez han articulado importantes esfuerzos para la conservación y 

reconstrucción de la historia de aquellos y aquellas que recientemente se asientan los 

territorios.  

 

El Proyecto aquí presentado “Memoria histórica para la construcción de tejido 

social” busco transformaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los y las habitantes de Ciudad Bolívar en cuanto a la recolección de las memorias de lo 

vivido y apropiación por parte de sus habitantes en lo ocurrido en el territorio local. 

 

Toda la recuperación de memoria en lo local, gira en la preocupación de los grupos 

y autoridades locales, frente a los acontecimientos ocurridos en la historia de la humanidad, 

que ha ocasionado transformaciones y que son motivaciones de los individuos y forman 

parte de la vida de lo local y de los habitantes del territorio. Son esas motivaciones las que 

le dan las características propias a cada individuo o grupo, convirtiéndose algunas en 

hereditarias y productos de las subjetividades atadas a los gustos y/o preferencias de los 

mismos. Lo cual los lleva en muchas ocasiones, a actuar de manera inconsciente sin darse 

cuenta de la influencia y trascendencia de sus actos en el desarrollo de la historia de las 

naciones, organizaciones y demás grupos o núcleos sociales. Con todo esto, los diferentes 

grupos sociales han iniciado grandes guerras, revoluciones, derrocamientos de poder, 

conformación de bloques político-económicos, y cambios en todos los niveles sociales. La 

subjetividad se concibe como la capacidad de interacción, intencionalidad y negociación, 

pero también como la capacidad para pensar.  

 

La investigación en la localidad de Ciudad Bolívar sobre la apropiación de la tierra, 

el agua y las luchas por las mismas, hace necesario hablar de tema de construcción de 

subjetividades en los movimientos sociales dentro de su contexto histórico, ya que durante 

el tiempo estos han influido de forma trascendental en el ser humano, y en su ser social por 

naturaleza. Por esa razón, desde el momento en que se nace se pertenece a una familia, una 

comunidad y/o un país. Los grupos sociales son consecuencia y reacción a los conflictos 

producidos por la expansión de la lógica de dominación capitalista moderna a lo largo de 

los últimos siglos y son a la vez, protagonistas en la construcción de sociedades 
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democráticas.  

 

En efecto, como en las revoluciones francesa y soviética, las luchas por los derechos 

civiles de los afrodescendientes, luchas por los derechos de los niños y jóvenes; así como 

las protagonizadas por las mujeres, las rebeliones indígenas, los nuevos grupos sociales y 

las luchas contra la globalización, ponen en evidencia injusticias, inequidades, 

dominaciones y exclusiones del capitalismo, que busca sesgar conquistas de derechos en 

espacios políticos y sociales, que contribuyen, tanto a ampliar las fronteras de la 

democracia como a redefinirla permanentemente. 

 

Más que reivindicar la importancia de los grupos sociales en la historia moderna, el 

interés de la investigación, fue el de reconocer y valorar los alcances de los diferentes 

intentos de la participación en la acción de los estudios en las ciencias sociales y el 

acercamiento a los grupos en su historia local. Ya que en la actualidad los estudios en 

cuanto a grupos sociales se han consolidado como un campo intelectual autónomo dentro 

de la sociología, la historia social, la ciencia política y la psicología social (Patiño, 2008). 

 

Es allí donde toman formas los enfoques diferenciales de la subjetividad y se 

convierten en piedra fundamental para fomentar el diálogo intergeneracional, interétnico, y 

comunitario a través de la apropiación de los conceptos de género, etnia, ciclo vital y 

capacidades como iniciadores del debate de la participación, más no como puntos de 

llegada; así las reclamaciones sociales si bien pasan por estos lugares de reivindicación, no 

deben concebir en sí mismas un fin. 

 

Para los estudios de las subjetividades mismas dentro de las historias y recuperación 

de las memorias locales, se realizan algunos análisis en cuanto a las reivindicaciones y 

luchas locales en Ciudad Bolívar, con ejercicios de territorialización significativos de 

actividades pedagógicas, principalmente en las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) 

Lucero, Tesoro y Perdomo. Esta valoración en terreno reflejó en la población objetiva, las 

acciones sujetas a procesos de memoria identificadas desde la comunidad, donde 

participaron personas que vivieron hechos y procesos locales de construcción del territorio 
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en cuanto a luchas y reclamaciones sociales e historias de violencia insertadas en el 

imaginario local y que no eran perceptibles de no ser olvidadas. 

 

Para lo anterior nos remitimos la investigación en curso “Identificación de 

subjetividades diferenciales en mujeres integrantes de los grupos sociales del barrismo”; en 

ella se busca esclarecer los conceptos de subjetividad, ya que esta ha permitido nuevos 

acercamientos a aspectos poco abordados tradicionalmente en la investigación como la 

interacción simbólica, los imaginarios culturales, las prácticas simbólicas, los marcos 

interpretativos y los problemas propios de la intersubjetividad. Algunos autores han 

asumido el problema de la subjetividad como eje fundamental para la comprensión de las 

acciones sociales y de las dinámicas comunicativas.  La formación de subjetividad surge 

como espacio del análisis emancipatorio, como territorio existencial relacionado con la 

alteridad y como lo propio proyectado a lo social y a lo cultural (Zamora, 2007). 

 

La subjetividad define al individuo en relación con su pensamiento del mundo, 

tomando como base la autonomía y libertad en cada uno de los ambientes donde se 

desenvuelve y se da a conocer como persona activa dentro de una sociedad, la cual es 

promovida fundamentalmente por la cultura. Es importante resaltar que la subjetividad 

cumple con tres funciones primordiales que son: las cognitivas, que forman parte de la 

realidad, las prácticas, que permiten orientar y elaborar su propia experiencia y, las 

identitarias que se refieren a las pertenencias sociales. 

 

La cuestión de la subjetividad no fue explícita en la Psicología soviética por el 

predominio de un imaginario materialista, el cual rompió con la dialéctica y apareció como 

una verdadera metafísica de la objetividad. En ese contexto el tema de la subjetividad 

levantaba una fuerte sospecha de idealismo, lo que fue tremendamente perjudicial en el 

aprovechamiento del legado de los dos psicólogos más importantes en la fundación de una 

nueva Psicología: Vygotsky y Rubinstein. Sin embargo, en la obra de ambos se encuentran 

importantes principios que conducen a una comprensión diferente de la psique en las 

condiciones de la cultura y que están comprometidos con una nueva comprensión de la 

mente humana. La cual está esencialmente asociada a la cuestión de la personalidad en 
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diferentes momentos de la obra de ambos autores (González, 2008). 

 

Por otro lado, la subjetividad y el vínculo social en el actual mundo, ocasiona 

nuevas formas de vinculación y de relación social, estos tipos de relación, aunque 

novedosas, no dejan de ser hasta cierto punto excluyentes como toda relación humana, ya 

que siempre tenemos muy claro el tipo de personas que queremos a nuestro alrededor. 

Tantos cambios en la subjetividad y las formas en las que los seres humanos nos 

relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno plantean un desafío a quienes de alguna 

manera intervienen en lo social. Surge la pregunta de cómo interpretar la nueva 

subjetividad y reconocer la manera en la cual ésta ha surgido como consecuencia de 

acontecimientos históricos, cambios sociales y la manera en que éstos son vistos y 

abordados por las personas como individuos y como grupos. Jairo Gallo, afirma que “la 

subjetividad debe ser planteada como una estructura en permanente cambio [y debe ser 

vista] como un sistema abierto, singular en cada sujeto y dispuesto a ser modificado 

respecto a las distintas relaciones que establece el sujeto en sus diferentes campos” (2005). 

Esta es la razón por la cual, la subjetividad va más allá y está por encima de los 

pensamientos colectivos. Los grupos unen a los individuos que tienen algo en común 

permitiendo aún que conserven sus subjetividades y las compartan para crear una especie 

de tejido social.  

 

La pertenencia a un grupo hace que los lazos con los demás miembros sean cada vez 

más fuertes lo cual facilita la convivencia y evita hasta cierto punto el ensimismamiento y 

el encierro en el Yo que en ocasiones es la consecuencia de la subjetividad, especialmente 

en el mundo moderno. Al afirmar que la subjetividad está ligada con el desarrollo y 

evolución del individuo también se le puede considerar como un proceso, ya que está 

compuesta por una serie de etapas consecuentes al mismo desarrollo y evolución de la 

persona. 

 

Metodología 

 

En cuanto a la aplicación de la metodología, para la primera investigación, la 
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recolección de la información y documentación de la historia de la localidad fue 

fundamental; para el rastreo de los hallazgos finales, esta acontece con dinámicas dadas en 

ambas investigaciones desde las características sociales y políticas que han girado alrededor 

de los sujetos y los modos de relacionamientos de vidas, frente al conjunto de problemas 

como las manifestaciones sociales para la reivindicación de derechos fundamentales. Se 

aborda esta forma de consecución de la información, puesto que, en la primera 

investigación, Ciudad Bolívar ha sido terreno de diferentes iniciativas y proyectos 

institucional, comunitario e incluso internacional; hay que decir que muchos de estas 

iniciativas en ocasiones no dejaron registros del trabajo elaborado, lo que evidencia la falta 

de mecanismos o instituciones que centralicen la información. 

 

La investigación “Memoria histórica para la recuperación del tejido histórico local 

en Ciudad Bolívar” se emprendió fuertemente en relación con los conceptos: historia, 

subjetividad, violencia, jóvenes y territorio, la cual tiene relación con la investigación en 

curso “Identificación de subjetividades diferenciales en mujeres integrantes de los grupos 

sociales del barrismo” donde se abordan conceptos como subjetividades, territorialidad y 

mujeres. Así, se analizan los diferentes núcleos teóricos y conceptuales; y posteriormente se 

entraman con las "sabidurías convencionales" y el "sentido común" instalado, demostrado 

desde las fuentes primarias a partir de entrevistas semiestructuradas, observación y el 

acercamiento con las comunidades aplicadas a personas vinculadas a los grupos sociales 

locales, entre ellos: integrantes de grupos, funcionarios administrativos y directores de 

entidades y/o organizaciones sociales, ya sean locales o de los grupos sociales 

pertenecientes al barrismo. 

 

Las consideraciones éticas a tener en cuenta en la investigación se tornaron en dos 

sentidos: el primero, desde el punto de vista del investigador y de quienes intervinieron en 

el proyecto, ya que garantizaron la reserva de la identidad de las personas y la naturaleza de 

la información recolectada; segundo, la escala de valores que asimila el participante. En 

este caso se intenta hacer un acercamiento al código ético, en especial a los conceptos 

proporcionados, manteniendo una posición objetiva frente a los resultados obtenidos para lo 

cual fue importante el análisis bibliográfico y revisión sistemática de la información con 
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investigaciones e investigadores conocedores del área de conocimiento con el objeto de 

estudio. Dicha revisión contempla las investigaciones relacionadas, el material 

bibliográfico disponible sobre la temática de las identidades de los grupos sociales 

emergentes, las políticas nacionales y distritales, y los textos sobre memoria como 

generador de cultura. 

 

 

Conclusiones  

 

Cada individuo con sus formas de comportamiento influye sobre el resto que, como 

colectivo, conforman la sociedad, y éstos a su vez afectan la definición del conjunto de 

reglas, dinámicas, instituciones, etc., que pautan los modos de actuar tanto en colectivo y 

como individuos. En otras palabras, existe una sinergia entre el ejercicio de los derechos del 

sujeto o los movimientos sociales y el desarrollo del país. Vistos a la inversa, existiría un 

conjunto de pautas culturales, instituciones, norma, etc., que inciden en el conjunto de la 

sociedad y en cada uno de los que la conforman. Ahora bien, cuando esto se da de forma 

colectiva y los individuos asumen pautas no solo de comportamiento, sino de percepción 

(desde lo generacional, etario, identitario, entre otros) hablamos de subjetividades. 

 

Las luchas, las movilizaciones, y las formas directas de reivindicar estudios de 

subjetividades, han impactado, diversificado y transformado los territorios y las 

territorialidades, es así como existen, otros actores, de manera que han venido surgiendo en 

el camino, conflictos que se reflejan en los fuertes intereses representados por proyectos de 

construcción acordes a programas presentes, como eje central de ese individuo o sujeto 

social.  

 

Es así, que el sujeto local presente en la primera investigación, corresponde a las 

formas en que las personas están integradas en la sociedad local. Desde allí se crean los 

espacios en que se mueve el ciudadano, las normas culturales, las relaciones de grupo, las 

pautas de convivencia y las formas de vida que lo determinan; los anteriores aspectos 

concuerdan con el sistema social en que está inscrito el individuo. Esta investigación buscó 
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rastrear esas percepciones ciudadanas presentes en los individuos.  En la segunda 

investigación con los insumos dados por la primera, se pretende indagar en los múltiples 

modos y formas de ser mujer en las barras sociales, populares o barras bravas y determinar 

su relacionamiento con el grupo social y su rol dentro de la organización social, esto dentro 

de una búsqueda de la información donde el grupo de las mujeres es el eje central del 

estudio. 
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