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Definición de 
la situación 
problema.

2
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Antecedentes.

La identidad latinoamericana. Teoría e historia (Jorge Larraín 
1994).
El folklore de los litorales colombianos (Rosni Portaccio 1995).
La política cultural de la negritud en Latinoamérica y el caribe. 
(Peter Wade 2005).

Cultura y resistencia cultural una lectura política. (Hilda Varela 
1985).
¿De qué hablamos, cuando hablamos de resistencia? (Néstor 
Canclini 2007).

"Discursos ocultos de resistencia”: tradición oral y cultura 
política en comunidades negras de la costa pacífica colombiana( 
Ulrich Oslender 2003).
Aprender de la memoria cultural afrocolombiana (Palacios, 
hurtado & Benítez 2010).
Identidad cultural y palenquera , movimiento social 
afrocolombiano y democracia (Rubén Hernández 2014).

Los afros aquí,. Dinámicas organizativas de la población 
afrocolombiana en Bogotá. (Oscar Quintero 2010)
El racismo cotidiano en la universidad colombiana desde la 
experiencia vivida por los estudiantes negros en Bogotá (Oscar 
Quintero 2010).

Hacia la 
Diáspora 
Africana.

La  Resistencia 
Internacional.

La Resistencia 
Nacional.

La Resistencia
Local.



La Resistencia 
Cultural como 
Problema de 
Investigación.
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Predominancia 
Cultural.

Mantener 
vivos 

aspectos 
culturales.

Migración-
Condiciones 

de vida.

Sentidos y 
significados.



“
¿Cómo construye Resistencia 

Cultural la población Magüireña por 
medio de sus acciones culturales, 

políticas y de organización social en 
la ciudad de Bogotá?
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Pregunta problema.



Objetivo General.
Describir la Resistencia Cultural a partir
de las vivencias que la población
Magüireña ha desarrollado en la ciudad
de Bogotá.

Interpretar las acciones políticas que la
población Magüireña realiza en la
ciudad de Bogotá a partir de sus
tradiciones culturales.

Analizar la organización social que
desarrolla la comunidad Magüireña en
la ciudad de Bogotá
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Comprender la Resistencia
Cultural, que la población
Magüireña ha generado por
medio de las acciones
culturales, políticas y de
organización social en la
ciudad de Bogotá.

1.

2.

3.

Objetivos específicos



Justificación.
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Estructura 
social y 
cultural, 
desde 

procesos 
ancestrales.

Voces, 
recuperar la 

oralidad.

Sociedad y 
cultura.

Acciones 
culturales, 

organizativas 
y políticas.

Trabajo 
Social 
étnico.
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Diseño de la 
investigación.



El Proceso De 
Comunidades 

Negras. Reconocimiento de
la identidad cultural
y defensa de los
territorios de las
poblaciones negras.

Búsqueda de los
derechos étnicos,
culturales, sociales,
territoriales y
políticos.

Principios:

❖ Derecho al ser.

❖ Espacios para el ser.

❖ Ejercicio del ser.

❖ Opción propia de futuro.

❖ Relacionamiento del pueblo 
negro en el mundo.

❖ Reparación histórica.
9
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Donde están 
los Magüireños 

en Bogotá.

Entre los barrios Bosa Santa
Fe, Bosa Brasil y Bosa
Porvenir

Mayor asentamiento de la población
Magüireña.

Bosa es la localidad No. 7 de
la ciudad de Bogotá.
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Normatividad 
Negra.

• Declaración universal de los derechos 
humanos(1948) Organización de las Naciones 
Unidas. (Artículo 1).

• Declaración Americana de los derechos y 
deberes del hombre (1948) organización de los 
estados americanos (Capitulo 1, artículo 2).

• Convención americana de derechos humanos-
pacto San José (1969).

• Decenio internacional de los Afrodescendientes 
2015-2024. Naciones Unidas.

• Constitución política de Colombia 1991( Artículo 
13).

• Ley 70 de 1993 Congreso de la 
república.(Artículos 1,3, 33,37,41 y 47).

Normatividad 
Internacional.

Normatividad 
Nacional.



Conceptualizando 
la Resistencia 

Cultural.

Cultura.
(Eagleton 2001)

Acciones Políticas.
(Sánchez 2012).

Resistencia cultural.
(Smeke 2000)

Vivencias.
(Vygotsky 1979).

Organización 

Social.

(Toribio & López).



Diseño  
metodológico.
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Nivel: 
Descriptivo. Hermenéutica. 

Investigación 
Cualitativa.

Elssy Bonilla 
&Penélope 
Rodríguez.
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Trabajo de 
campo.
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Preparación y 
recolección de 
la información.

Técnicas.
Entrevista estandarizada.
Observación.

Categorías
Resistencia cultural.
Cultura.
Acciones Políticas.
Organización Social.

Caracterización
sociodemográfica
Sexo, edad, lugar de 
proveniencia, localidad, grupo 
étnico.

Muestreo.
Cantidad de entrevistados 
13 personas.



Identificación de 
patrones culturales.
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17

Resultados



Triangulación de la 
información.



La 
Resistencia 

Cultural desde 
las Acciones 
Culturales.



La 
Resistencia 

Cultural 
desde las 
Acciones 
Políticas.



La 
Resistencia 

Cultural 
desde la 

Organización 
Social.

21



Conclusiones.



Conclusiones.

• Existe un reasentamiento en la localidad de Bosa, lo cual
esta relacionado a aspecto económicos y culturales y a
partir de este se generan las dinámicas organizativas en
cuanto a los eventos de la población.

• Las personas de Magüí Payán ven las acciones políticas
de una manera particular, al encontrar un sentido político
en acciones cotidianas que pocas veces, o nunca, son
consideradas “políticas” en la sociedad colombiana.

• La Resistencia Cultural desde las vivencias de las
personas es comprendida como una forma de reconstruir
sus tradiciones ancestrales en un territorio distinto al
propio y hacer frente a la homogeneización cultural.



Conclusiones.

• No solo son las acciones y representaciones en sí, que
asumen un rol importante en la Resistencia Cultural de las
y los Magüireños, sino que son los significados que
permean al accionar, pensar y sentir de la población.

• Partiendo de la Resistencia Cultural que realizan los grupos
étnicos en este caso la población Magüireña, desde Trabajo
Social se plantea lo siguiente:



Diversidades 
otras, Trabajo 
Social Étnico.

Diversidad 
étnica en 

Trabajo social.

Pluralismo 
étnico.

Aporte de la 
investigación 

al Trabajo 
Social.

Decolonialidad.

Construcción 
desde los saberes 

y tradiciones.



Recomendaciones.



Recomendaciones.

A la Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca.

• Apoyar el semillero Kalunga, para que dentro de la Universidad se vea el

reconocimiento de los diferentes procesos que se vienen generando

desde el estudio de los pueblos étnicos en Colombia.

• Abrir espacios de diálogos con las diferentes organizaciones

Afrocolombianas en la ciudad de Bogotá con el fin de dar aportes

académicos desde la carrera profesional de Trabajo Social. El entrar en

diálogo con las organizaciones afrocolombianas enriquecería de manera

notable los componentes teóricos y prácticos de la formación profesional.

Permitiendo que el Trabajo Social construya conocimiento, a partir de la

realidad de los actores sociales y las experiencias de los sujetos.



Recomendaciones. A la Comunidad Magüireña.

▪ Fortalecer a través de nuevas estrategias de participación
comunitaria la Fundación Cívica y Social Pro Municipio de Magüí
(Funcipromagui). En aras de que los procesos comunitarios y
culturales se sigan desarrollando en la ciudad de Bogotá.

A la profesión de Trabajo Social.

• Desarrollar un Trabajo Social desde los paradigmas emergentes de las
Ciencias Sociales como es la (Decolonialidad) en aras de construir desde
los saberes otros, nuevas formas de conocimiento desde lo propio de
cada comunidad étnica.
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Logros.
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La exploración de caminos

para el diálogo que lleva a 

repensar

lo diverso como campo de 

conocimiento decolonial

(Gómez & al., 2014)
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