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Planteamiento del problema  
 

La República de Colombia es una nación pluralista y participativa, constitucionalmente definida 

como un Estado social de derecho, —con la autonomía de las tres diferentes ramas del poder— 

unitaria y democrática (Minjusticia, 2020). Todo eso abarca un vasto territorio, exactamente de 

1.141.748 kilómetros cuadrados (Cancillería de Colombia, 2021) que, además de estar definido por 

fronteras, específicamente: terrestres1 y marítimas2, también cuenta con 46.097.854 personas que 

pertenecen a comunidades diversas que, comparten hechos históricos, sociales y culturales. La 

distribución étnica del país según el Ministerio de Cultura está distribuida en 

 

84 pueblos indígenas […] en 704 territorios colectivos conocidos como resguardos; existe 

una población afrodescendiente con una participación superior al 10% de la población nacional y hay 

más de 150 territorios colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico; 

igualmente coexisten comunidades rom o gitanas, más de 60 lenguas nativas e innumerables 

comunidades locales de población campesina. Los anteriores son sólo algunos referentes básicos de 

una nación pluriétnica que se construye en la diversidad (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 371). 

 

Ahora, la división política es comprendida de la siguiente manera: departamentos, distritos, 

municipios y territorios indígenas (DANE, 2007), desglosados de la siguiente forma: cuenta con 

32 departamentos, los cuales abarcan 1.101 municipios, que incluyen al Distrito capital: Bogotá 

(Departamento Administrativo de Planeación, 2018), ubicado en el departamento de Cundinamarca 

en el centro del país. Partiendo de esto, se puede afirmar que Colombia es un país pluricultural, que 

alberga una considerable heterogeneidad. El resultado de esta configuración es que, en la ciudad 

capital, se estableciera un punto de convergencia para dicha pluriculturalidad colombiana: Bogotá 

D.C, “La ciudad de todos, pero de nadie” (Rodríguez, 2004).     

 

Es importante considerar que la multiculturalidad fue justificada en Colombia hasta 1991, con la 

reforma a la constitución de 1886, dónde cada uno de los grupos sociales existentes en el territorio 

nacional se visibilizan como figuras políticas y sociales, es decir, se reconocen los derechos y los 

 
1 “Limitando con “2.219 kilómetros con Venezuela, 1.645 con Brasil, 1.626 con Perú, 585 con Ecuador y 226 con 

Panamá” (Cancillería de Colombia, 2021) 

2  “Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití” (Cancillería de Colombia, 2021) 



deberes; reconocen y protegen la integridad territorial, la vida, la honra, los bienes y las creencias. 

Es ahí donde el sistema social unificador impuesto desde la conquista se desvanece. Sin embargo, 

vale la pena retomar un poco la historia desde la conquista para lograr esbozar mejor la actualidad 

con el pasado. 

 

 Desde la colonización europea (siglo XV) el objetivo se convirtió en “fundar y poblar” (Ramírez, 

2017), el conquistador Jiménez de Quesada3, estableció una colonización urbana, eso implicaría la 

fundación de un Estado, que, a su vez, permitiría una vida más organizada. En consecuencia, el 

colonizador ordena el asentamiento de un campamento militar —en lo que hoy en día se conoce 

como El Chorro de Quevedo— (Torres, 2019) “cuando ya la mayoría de los indígenas de la sabana 

parecían haberse sometido, decidieron construir en Bogotá una aldea con iglesia, en la que hubo 

misa solemne el 6 de agosto de 1538, fecha adoptada como fundación de la ciudad […]”  (Melo, 

2020).  

 

Para los siglos XVII y XVIII, Santafé era una ciudad incomunicada del resto de las regiones del 

virreinato y de los diferentes centros coloniales, sin embargo, gracias a un concepto de comercio 

exterior emergido después de los procesos de independencia en el siglo XIX, se evidenció la 

necesidad de comunicar el centro del país con sus zonas costeras, que, a su vez, comunicaría a 

Colombia con el resto del mundo (Castro-Gómez, 2009). Por lo anterior, a mediados de este siglo, 

se pensó en la construcción de un ferrocarril que conectara la ciudad de Bogotá con los puertos 

marítimos, el objetivo principal era la conexión con el río Magdalena para así llegar fácilmente al 

Mar Caribe (Correa, 2021).  

 

Tras los sucesos de independencia, liderados en su mayoría por mestizos acomodados y “letrados”, 

en la capital quedó una marcada tendencia de jerarquización social, evidenciada en los cargos 

públicos, por ejemplo, que generalmente eran encomendados a blancos o mestizos, muy rara vez a 

un indígena (Barriga, 2013). Aquí comenzó a observarse un cambio en la definición de 

clasificación social que se tenía, era más honorable quién tuviera capacidad adquisitiva, y ya no se 

definía la superioridad social por la raza o por los ancestros, como pasaba en tiempos coloniales. 

 
3 Hay múltiples debates sobre la fundación de Santa fe de Bogotá, toda vez que hay versiones encontradas entre la 

llegada de Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar. 



Eso lleva a pensar que el inicio de la estratificación social se daría enmarcada en la era republicana 

del país. De ahí se desprende una lista casi interminable de símbolos sociales, como la vestimenta 

o la gastronomía, que permitían identificar a que clase pertenecía un bogotano.  

 

Entonces, se identificaba una identidad capitalina basada en una narrativa cultural explícita, 

manifestaciones sociales claras, sólidas, aparentemente inamovibles. Era la “pequeña Europa”, 

desde la distribución arquitectónica, hasta la forma de vestir y hablar de sus habitantes, sin 

mencionar la diferenciación evidente de los bogotanos que hacían parte de la élite y los bogotanos 

que conformaban el proletariado, en la gastro política, es decir, el cómo comían, con quién 

compartían los alimentos, cuándo consumían los alimentos, a qué hora del día, cuántas veces al día 

y si existía o no un cambio en su alimentación dependiendo del ámbito en el que tuvieran que 

relacionarse, si era público o privado. A pesar de la construcción de una identidad cultural alrededor 

de la colonialidad del poder de los españoles, los bogotanos adoptaron de tal forma los 

comportamientos y conocimientos foráneos (españoles) que lograron desarrollar una identidad 

nacional basada en una supuesta supremacía racial y epistemológica impuesta durante la conquista; 

todo eso conduce a la aceptación de una nueva narrativa cultural que será modificada por 

acontecimientos sociales, es aquí donde se abre paso a la modernidad.  

  

Entrado el siglo XX, empieza en Bogotá un cambio drástico en su cultura, principalmente por la 

incorporación de medios de comunicación como: periódicos —nacionales e internacionales—, 

revistas, radio, cine, lo que le permitió ser un referente dentro del país y del mundo. Además de la 

construcción e inauguración del aeropuerto El Dorado, que permitió la relación aérea con el resto 

del mundo y ciudades (Ramírez, 2017). Sumándole a lo anterior, hubo fuertes acontecimientos 

sociales vividos en el resto del país como la época de la violencia, la cual inició con la muerte del 

candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 en Bogotá, lo que desencadenó el inicio de un fuerte 

enfrentamiento entre los dos partidos hegemónicos principales de Colombia: liberales y 

conservadores (Martínez, 2001).  

 

En suma, provocó una serie de agresiones sobre todo en zonas rurales del país, como consecuencia, 

emergen grupos subversivos (tanto guerrillas como paramilitares) que causaron el desplazamiento 

de habitantes de zonas rurales hacia las principales urbes, asunto que llevó a triplicar la población 



bogotana en el año 1964 (Pedraza, 2008). Con la Constitución Política de 1991, Bogotá cambia de 

ser Distrito Especial a ser Distrito Capital, atribuyéndole una organización por localidades y por 

barrios (Ramírez, 2017).  En la actualidad, Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia, 

con un aproximado de 7,7 millones de habitantes (Forbes, 2020), convirtiéndose en el punto de 

encuentro de la multiculturalidad colombiana condensada en las múltiples migraciones fruto del 

conflicto interno que adolece el país. Esto, a su vez, trae nuevos dilemas sociales como una cultura 

capitalina amenazada por comportamientos y saberes de “otro” y por sistemas socioeconómicos 

implementados en la modernidad. Es allí donde el gastronacionalismo será analizado como 

mecanismo integrador de un gobierno y una población, lo que conlleva a construir una narrativa de 

defensa de una cultura.  

 

Contemplando los fenómenos migratorios internos del país y partiendo de que Bogotá es una 

ciudad receptora de múltiples grupos sociales, surge la necesidad de esclarecer y proponer un 

acercamiento hacia la definición de la identidad capitalina moderna, contemplando el cómo  los 

imaginarios de bogotaneidad han configurado el gastronacionalismo, y hasta qué punto se vuelve 

un escudo frente a las amenazantes interrelaciones generadas por  la multiculturalidad colombiana  

plasmada desde la Constitución Política de Colombia (1991).  

 

Antecedentes 
 

El texto de Garmani (1967) La ciudad como mecanismo integrador, examina la integración bajo 

dos perspectivas: modernización y desarrollo económico. De ahí, la ciudad se convierte en una 

forma de incorporación, la cual debe considerar dos aspectos: a) integración geográfica y b) 

integración social. A partir de eso, el autor busca determinar hasta qué punto la urbanización puede 

contemplarse como: “[…] un factor de integración nacional, o, por el contrario, bajo qué 

condiciones este tipo de urbanización dificultará el desarrollo equilibrado y la modernización de 

las diversas regiones dentro del país” (Garmani, 1967, pág. 387). El crecimiento de las ciudades 

afectó el desarrollo independiente de cada región, y, por tanto, dejando de ver la nación como un 

todo; desprendiendo problemáticas como la migración de personas de campo a ciudades por 

situaciones ajenas al mismo. Ahora, por medio de bibliografía, el autor propone los siguientes 

argumentos, que son de gran relevancia para el presente trabajo: en primer lugar, establece tres 



aspectos que suelen identificarse en las sociedades en el transcurso del tiempo: a) liberación y 

disponibilidad, b) movilización, c) integración.  

Con base en lo anterior, haciendo alusión a la ciudad de Bogotá, se pretende establecer la capital 

como centro de articulación de subculturas colombianas, estimándola como la síntesis de una 

nación. Además, sería conveniente identificar hasta qué punto se vuelve (Bogotá) un centro de 

convergencia e integración de culturas, o, por el contrario, hasta qué punto esta unión impide el 

desarrollo de una comunidad social (memoria, familia, tradición), para convertirla en una 

comunidad política sin autogobierno que la llevaría hacia una crisis: cultural, política y económica.  

Otra circunstancia es la que expone el texto de Smith (1995) ¿Gastronomía o Geología? El rol del 

nacionalismo en la reconstrucción de las naciones, el cual reflexiona sobre la situación de las 

naciones y del nacionalismo en el mundo moderno. El autor, por medio de su artículo, busca hacer 

“[…] justicia tanto a los elementos creados como a los recibidos de la identidad nacional y trata de 

aprehender la energía explosiva de los nacionalismos” (Smith, 1995, pág. 2). Por medio de un 

ejemplo con la cultura inglesa, el autor argumenta cómo la nación moderna es un artefacto 

compuesto, formado por la unión de varias fuentes culturales. Además, hace referencia a la nación 

como un dispositivo histórico, que refleja las expresiones de la vida pasada; el autor explica la 

anterior categoría por medio de dos ejemplos, el primero es referente a la India y la teoría 

gastronómica y el segundo ejemplo es con el Israel moderno y la teoría gastronómica; incluyendo, 

además, la teoría geológica. De esta forma, concluyó en su investigación que “[…] los nacionalistas 

tienen un papel vital que desempeñar en la construcción de las naciones, no como artistas culinarios 

o ingenieros sociales, sino como arqueólogos políticos que redescubren y reinterpretan el pasado 

comunitario con el fin de regenerar la comunidad” (Smith, 1995, pág. 18).  

Análogamente, durante la presente investigación, se justificará cómo la integración de las 

subculturas expuestas en la constitución colombiana de 1991, evidencian el nacionalismo por 

medio de nuevos discursos gastronómicos, en la ciudad de Bogotá durante la primera parte del 

siglo XXI.  Asimismo, se contrastarán las condiciones sociales pasadas y actuales, con el fin de 

revelar el gran cambio existente en la cultura bogotana y sus manifestaciones culturales. Además, 

vale la pena mencionar que esta investigación busca distinguir el discurso gastronacionalista como 

un enunciado político propuesto a reconstituir el sentido de pertenencia de una comunidad.     



 

Considerando otro punto de vista, está el artículo de Galdames y Díaz (2007) La construcción de 

la identidad ariqueño-chilena durante las primeras décadas del siglo XX, el cual analiza la 

construcción de la identidad ariqueña4-chilena durante la primera parte del siglo XX, estableciendo 

distintos artefactos que buscaban cambiar el espíritu nacional de los habitantes. Además, propone 

el concepto de chilenización, el cual es entendido como un fenómeno social dinámico, donde la 

idea de aculturación y artefacto cultural permiten evidenciar el conocimiento transmitido por las 

noticias periodísticas de la época. Por medio de citas bibliográficas, los autores logran justificar los 

conceptos de: tradición, invención y nación en Arica. En suma, exponen argumentos sobre la 

imaginación y los artefactos chilenizadores; para así resolver que: la idea de “chilenización”, 

utilizada para hacer referencia a una exigencia por parte del Estado chileno, no es posible 

defenderlo como un estereotipo para toda la nación, porque existen situaciones relevantes que por 

sus características deberían valorarse e interpretarse de una forma diferente. Por otro lado, los 

autores propusieron la obligación de ver objetivamente el fenómeno de la “chilenización” como 

una causa que puede ser definida como “aculturación” o “asimilación cultural”, ello por la 

complejidad del fenómeno que provoca a un sistema multicultural hacia finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, donde los habitantes del norte de Chile están reducidas a proyectos y 

fidelidades ciudadanas.  

Dentro de este marco, ha de considerarse en este trabajo, el concepto de bogotaneidad que busca 

otorgar un sentimiento de pertenencia y diferenciación a un grupo social en específico, que se ha 

visto vulnerado por la migración de otros grupos sociales; causando una lucha de supervivencia 

entre subculturas, en otras palabras, la permanencia de la más fuerte y la transformación de la más 

débil. 

Por su parte Giménez (2001), en su artículo Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones 

teóricas, el autor expone el territorio no solo como un “[…] espacio apropiado y valorizado por un 

grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales.” (Giménez, 

2001) sino también “[…] constituye el marco obligado de ciertos fenómenos sociales, como el 

arraigo, el apego y el sentimiento de pertenencia socioterritorial” (Giménez, 2001, pág. 5). Además, 

 
4 Perteneciente a la ciudad de Arica, ubicada en la provincia de Taracapá en la República de Chile (RAE, 2020).   



argumenta que la territorialidad es indivisible al poder, volviendo el espacio un asunto de disputa 

dentro de las coordenadas de la autoridad, en otras palabras, es la “Delimitación de fronteras, de 

control y jerarquización de puntos nodales (ciudades, poblaciones, islas...), y del trazado de rutas, 

de vías de comunicación y de toda clase de redes.” (Giménez, 2001, pág. 10).  

Se comprende entonces que, el apego cultural, territorial o simbólico, manifiesta una narrativa 

nacionalista en un punto de convergencia, lo cual genera una sociedad pluricultural en disputa. 

Además, en el caso del presente proyecto, permite establecer que la relación entre la heterogeneidad 

de saberes, valores y tradiciones en la capital, con el desarrollo dispar de la Nación, revela una 

estructura desigual, incapaz de guardar una identidad, que, además, vería a Bogotá como un 

territorio generador de utilidad y beneficioso para la economía, pero un territorio con problemas 

de autoestima cultural.   

Objetivos 
 

Objetivo general  

 

Analizar cómo los imaginarios de bogotaneidad han configurado el gastronacionalismo, hasta qué 

punto se vuelve un escudo frente a las amenazantes interrelaciones generadas, enmarcada en la 

multiculturalidad plasmada desde la Constitución Política de Colombia (1991).  

 

Objetivos específicos 

 

• Establecer la configuración histórica de la ciudad de Bogotá durante el siglo XX.  

• Registrar cómo los discursos gastronómicos surgidos en Bogotá a partir de las personas 

migrantes del territorio colombiano han creado mecanismos de defensa en términos 

alimentarios ante la aparente amenaza de su identidad.    

• Explicar si la heterogeneidad cultural se vuelve un mecanismo de integración que rechaza 

una cultura estática, para atribuirle a Bogotá su identidad, que, a su vez, conformaría el 

gastronacionalismo bogotano.   

Justificación 
 

Este trabajo comprende la identidad bogotana bajo una perspectiva política, social, económica y 

cultural, considerándola como una sociedad heterogénea que rechaza una cultura estática, 



debido a los diferentes grupos sociales que la habitan hoy en día (siglo XXI) y a los sistemas 

sociales modernos implementados, que obligaron a reconfigurar la identidad capitalina. Se 

parte de que no existe una sociedad unificada (Ringuelet, 2013) para establecer evidencias 

de cómo el gastronacionalismo se vuelve un sistema de defensa simbólico cuando la 

identidad se ve vulnerada en un punto de convergencia, como lo es la capital de Colombia, 

Bogotá.  

 

El análisis de esta convergencia se hará utilizando el concepto de contextualismo radical de 

Lawrence Grossberg (2016), quien afirma que las prácticas y los discursos concretos de un lugar 

operan y circulan dependiendo del contexto en el que se encuentran. El contexto, define el concepto 

en la medida que una comunidad crea símbolos y significados según la temporalidad en la que se 

está viviendo. Es decir, se parte de que el mecanismo de integración de la pluralidad cultural que 

existe en la capital sean las contradicciones del sistema, como, por ejemplo: el contraste de 

modernidad/colonialidad; con el fin de adaptarse a la nueva realidad atada a la modernización, la 

urbanización y el capitalismo. Para ello, se deben analizar las producciones sociales que 

emergieron en Bogotá, a partir de las consecuencias de los acontecimientos históricos como la 

violencia y el desplazamiento interno, toda vez que los discursos gastronómicos emergentes por la 

migración interna del país han operado desde el recibimiento del otro, no como una reconfiguración 

de identidades. Ahora, la presente investigación pretende servir como preámbulo a lo que se ha 

venido configurando como identidad bogotana, argumentada desde dos ámbitos: política y cultura, 

es decir, a la luz del gastronacionalismo vislumbrar cómo se ha dado la transformación de la 

bogotaneidad a través de las migraciones internas del país. 

 

Marco teórico  
 

1. Multiculturalidad, Pluriculturalidad  

 

La Multiculturalidad puede ser definida desde dos perspectivas, para comenzar, se considerará un 

enunciado político, que Modood (2013) en su libro Multiculturalism expone como el 

reconocimiento de las diferencias entre grupos dentro de la esfera pública, las leyes, políticas, 



discursos y términos democráticos de una ciudadanía y nacionalidad compartida5. La definición 

anterior contempla implícitamente una cuestión de migración, que busca abarcar y tener en 

consideración a la mayoría de las personas que habitan en el mismo territorio. En segundo lugar, 

está el enunciado social o antropológico, el cual expone que el multiculturalismo podría fragmentar 

una sociedad, al dividir en grupos a las personas que comparten ciertas características, y que, a su 

vez, habitan en un mismo territorio. Además, es útil anotar que esta perspectiva sociológica 

argumenta que las minorías no son totalmente integradas en la divulgación de los derechos 

generalizados, establecidos después de la segunda guerra mundial (Bartolomé; Cabrera; Espín; 

Marín; Rodríguez, 1999). Ahora bien, existe un punto común entre las dos perspectivas expuestas 

que definen el multiculturalismo (política y antropológica), y es que ambas “buscan desarticular 

jerarquías del poder” (Diccionario de estudios culturales Latinoamericanos, 2009, pág. 64) para 

unificar ante los ojos de la ley o la democracia a todo aquel que habite en un mismo territorio.  

 

Queda por definir la Pluriculturalidad. Es inevitable dejar de lado la palabra interacción cuando se 

pronuncia pluralidad cultural. Según Bernabé (2012) en su publicación Pluriculturalidad, 

multiculturalidad e interculturalidad, conocimientos necesarios para la labor docente, la 

pluriculturalidad está argumentada desde la coexistencia de diferentes grupos sociales en un mismo 

territorio, y a su inevitable interacción. Es decir, que se hablaría de una posible fusión cultural, de 

saberes y conocimientos, que llevarían a una posible transculturación, o simplemente a la 

adaptación unidireccional de una cultura dominada frente a una cultura hegemónica (Diccionario 

de estudios culturales Latinoamericanos, 2009).      

 

2. Gastronacionalismo  

 

a. Nacionalismo 

El concepto nacionalismo permite concebir una idea de uniformidad en la mente, la cual se suele 

atribuir a un grupo social; eso indica que existen elementos compartidos entre sujetos que 

garantizan o comprueban la similitud o igualdad de características, por ejemplo: el idioma, el 

contexto histórico, el Estado, entre otros elementos. Por tanto, es natural pensar que dichos 

atributos compartidos permitan enunciar una primera percepción de Nación (Talavera, 2008). Es 

 
5 Traducción propia de la cita original: “The recognition of group difference within the public sphere of laws, 

policies, democratic discourses and terms of a share citizenship and national identity.” (Modood, 2013).  



en este punto que conviene hacer referencia al artículo de Lagos (2014) El Nacionalismo de 

Ricardo Rojas en tiempos del centenario (1900-1916) el cual evidencia un primer acercamiento al 

significado de nacionalismo:  

(…) Por esto el nacionalismo forja características en común, factores cohesivos y de unión, 

construyendo un relato ligado a un pasado compartido, incorporando mitos, tradiciones y símbolos 

cuya finalidad es dar lógica y credibilidad a la nación como identidad de pertenencia (Pág. 212). 

Pero, aquí comienza a volverse más compleja la definición de Nacionalismo, puesto que será 

necesario incluir no solo su significado cultural, sino político. Para esto, es preciso mencionar a 

Gellner (1983), citado en Seto (1988) en la versión en español de Naciones y nacionalismo:  

[…] el nacionalismo es atendido a este principio. Sentimiento nacionalista es el estado de enojo que 

suscita la violación del principio o el de satisfacción que acompaña su realización. Movimiento 

nacionalista es aquel que obra impulsado por un sentimiento de este tipo (Pág. 13).  

Resulta que esta premisa puede ser transgredida de diferentes maneras, según Gellner. En esta 

investigación se considerará únicamente la siguiente forma de transgredir el principio nacionalista: 

Podría pasar que los términos políticos de un Estado incluyan personas distintas, consecuentemente 

ninguno podría invocar el ser nacional (Seto, 1988).  

Sin ánimo de contradecir lo anterior, es justo proponer el argumento de Talavera (2008) en el 

artículo El desafío pluricultural en el Estado Nacional, el cual expone que, si bien el sentimiento 

nacionalista está dado por características compartidas, existe también cierto grado de pluralidad 

justificado en la libertad de cada persona, ahora, lo importante de este punto está reflejado en que 

no se pierde el principio nacionalista con la diversidad, puesto que no se le otorga preponderancia 

a ninguna parte. En otras palabras, el nacionalismo puede definirse como una “ideología que 

descansa en las percepciones populares compartidas y prácticas correspondientes que posicionan a 

la nación como la principal unidad de solidaridad humana y legitimidad política” (Malesevic, 2013, 

pág. 75).  

Sucede, pues que, el nacionalismo suele manifestarse en algo concreto, es decir, tangible, como lo 

es el terruño. Así lo expone Rocker (1942) en su artículo Nacionalismo y cultura, cuando explica 

la conciencia nacional como un concepto político que no es más que una forma de autoridad que 



extiende un falso ánimo emocional de respeto y admiración a la patria; y que por el contrario, el 

amor al terruño nada tiene que ver con la soberbia de una movida política, que es más bien un 

sentimiento genuino del ser humano hacia el territorio en el que paso su niñez, juventud y adultez, 

que está posiblemente cargado con la nostalgia de la tradición. En palabras de Giannini (1981) en 

el artículo El nacionalismo como texto, sería el ideal de nación, es decir, aquel sistema de signos y 

símbolos que configura el sujeto para apropiarse de algún lugar, organizándolo y dominándolo:  

La necesidad vital de un domicilio, generador de horizontes y perspectivas; la necesidad social de 

pertenencia a una organización humana transtemporal, que asegure sus intereses en el mundo; la 

necesidad, en fin, antecederse y fundar su ser en un principio (género), que es al mismo tiempo un 

valor ligado al dominio de la Tierra, todas éstas son necesidades difícilmente extirpables en el 

alma humana (Pág. 42).  

Recapitulando hasta aquí, el nacionalismo es un concepto dual, que llega a tener connotaciones 

sociales y políticas y que cada una de ellas utiliza la necesidad de identificación del ser humano a 

su conveniencia, bien sea para configurar artimañas políticas o configurar una identidad del sujeto 

frente a otro.  

b. Identidad cultural 

Para hablar de la identidad cultural será mejor proponer el argumento de Jullien y Cuartas (2017) 

en el libro La identidad cultural no existe, el cual sostiene que: “La identidad cultural es, al parecer, 

una muralla contra la amenazante uniformización del afuera y contra los comunitarismos que 

podrían minarla desde dentro”. (Pág. 85). Consecuentemente, la identidad cultural sería entonces 

la necesidad de “diferenciación y reafirmación frente al otro” (Molano, 2007. Pág. 73). Y esa 

diferenciación se manifiesta por lo que Giménez (2008) en su artículo Cultura, identidad y 

memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas, 

llama materiales culturales, como por ejemplo el territorio, que define los límites de los actores 

sociales.  

Pero lo que más interesa recalcar en esta categoría es que la identidad cultural “Es la manera como 

el actor interioriza los roles y estatus que le son impuestos o que ha adquirido y a los cuales somete 

su "personalidad social"” (Dubet & Zapata, 1989, Pág. 520). Conviene contemplar entonces, las 



posibles tensiones a las que se enfrenta la identidad en medio de las vicisitudes del trasegar 

histórico: a) problemas sociales, b) marginalidad y c) movilizaciones colectivas. Entonces, cuando 

se renuncia al rol impuesto, sea por alguna de las razones anteriores u otros factores, las 

consecuencias para el actor social será la crisis de pertenencia y de identidad; lo que provocará un 

actor social indefenso a la categorización negativa y a la estigmatización (Dubet & Zapata, 1989). 

En síntesis, se entenderá la identidad como un punto de referencia en la construcción de las bases 

culturales de una sociedad, que está en constante cambio y que no puede estar fijo en el tiempo. 

c. Gastronacionalismo 

El término gastronacionalismo es utilizado para denominar la comida como un medio de 

transmisión o propagación del nacionalismo y de la identidad (Leer, 2020). Entonces, según el 

antropólogo francés Roland Barthes (1957) citado en Leer (2020) en el artículo Monocultural and 

Multicultural gastronationalism: National narratives in European food shows, la gastronomía, y 

más específicamente, la comida, y la política, determinan los límites nacionales para el otro (sea 

país o región), y marcan el sentido de pertenencia internacionalmente, incluso, sería posible pensar 

que dentro de la misma Nación. Esto indica que existen dos actores en todo este tema del 

gastronacionalismo: a) el Estado, que según DeSoucey (2019) citado en Ichijo (2019) en el artículo 

Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited, es el que debe garantizar la protección de los 

límites simbólicos, y b) la sociedad a la cual se le atribuye dicha necesidad de diferenciación.         

3. Discurso gastronómico  

El discurso enuncia mensajes por medio de un lenguaje, bien sea, escrito, oral o semiótico; con el 

fin de comunicar o informar sucesos de una realidad social (Santander, 2011). Resulta que el 

discurso tiene una estructura de expresión, que va más allá de la sintaxis (Mendizábal, 1999), es 

decir, al comunicarse, a parte de una significación, existe un sonido. Eso quiere decir que, el ámbito 

en el que se crece determina la manera en cómo se contemplan y se valoran ciertas manifestaciones 

sociales (Universidad de Nuevo León, 1969), por tanto, no habría duda en afirmar que el discurso 

es pluridimensional. Concedido todo eso, será preciso mencionar ahora el discurso gastronómico. 

Es prudente evocar el artículo de Serrano (2015) Nueve cosas que meditar sobre la gastronomía (y 

un colofón para que te animes), el cual comienza exponiendo qué es la gastronomía desde la 



negación, es decir: lo que no es la gastronomía. Sin embargo, lo que realmente importa resaltar en 

esta categoría es la siguiente cita: 

Bourdain se refería en su artículo a todas las caras ocultas de la profesión, desde el manejo brutal de 

los alimentos hasta las malas prácticas que superan las quisquillosas formas que impone la sanidad 

pública. Él se considera un “traidor” a su profesión, pero por ello mismo se vuelve un sincero de lo 

que hace y ama (Serrano, 2015, Pág. 33).  

¿Por qué traer a colación esta perspectiva de la cocina? Un criterio inusual cuando se habla de este 

tema. Es decir, pensar primero en el “brutal manejo de los alimentos” o “traidor a su profesión” o 

“volverse sincero de lo que hace y ama”, en vez de pensar en: “Chef” o “alta cocina”. En contraste 

a las definiciones convencionales sobre la gastronomía, se espera proponer un concepto 

fundamentado desde la antropología y no desde las artes culinarias, a razón de abogar por la 

siguiente aseveración: “(…) la cultura como determinante de la conducta alimentaria” (Contreras 

y Gracia, 2005). Para atribuir “una gastronomía” es imperativo tener un quién y un dónde, por tal 

razón se propone considerar la siguiente cita: “La cocina (…) comprende un complejo sistema que 

incluye historia, valores, narrativas, técnicas, creatividad y, en especial, referentes de identidad y 

pertenencia de las personas a un lugar y una comunidad.” (Mincultura, 2009, Pág. 22). 

Todo lo anterior, lleva a describir el discurso gastronómico como la semiótica que evidencia las 

“construcciones de una sociedad colectiva” (Burgos, s.f.). Es decir, “permite comunicar aquella 

parte (…) que está escondida o por alguna razón permanece oculta y va más allá de las unidades 

de significación gramatical.” (Murillo, 2004, Pág. 370). De este modo, se entenderá al discurso 

gastronómico como el conjunto de mensajes y sus significados que una sociedad da a los 

ingredientes, el mensaje implícito que está presente en la forma de alimentarse de un grupo social, 

en cómo elaboran sus platos representativos, las herramientas que utilizan para la transformación 

de los ingredientes, los rituales que tienen al comerlo o las creencias, y la disposición y demanda 

de alimentos. 

4. Imaginarios de bogotaneidad 

“Toda relación entre los hombres hace nacer en uno, una imagen del otro” (Simmel en Hiernaux, 

2007, Pág. 19). Construyendo de esa manera juicios a priori, que en su mayoría están establecidos 

bajo una subjetividad innegable. Dentro de este contexto, el imaginario trabaja sobre símbolos que 



son una manifestación de una imagen concebida en la cotidianidad (Hiernaux, 2007). El concepto 

clave en esta categoría sería la percepción urbana que construye el sujeto frente al entendimiento 

de la ciudad. En este punto, vale la pena hacer énfasis entonces en una sociedad élite, que se 

propuso alcanzar Bogotá sobre el siglo XIX para imitar el desarrollo que sufría Europa en esa época 

(Londoño, 1984), lo que llevó a conocer una sociedad notoriamente divida por clases sociales, que 

eran demarcadas por aspectos culturales como la vestimenta, la comida, incluso con actitudes 

(Londoño, 1984). El mejor modo de relacionar lo anterior con el significado de imaginario, será 

con el siguiente argumento de Romero (citado en Villar Lozano y Amaya Abello, 2010):  

A lo largo de la historia, las sociedades se entregan a una invención permanente de 

 representaciones globales propias, ideas‐imágenes a través de las cuales se dan una 

identidad, perciben sus divisiones, legitiman su poder o elaboran modelos para sus 

ciudadanos (Pág. 19). 

Considerando así el asunto de la sociología urbana; resulta que uno de los propósitos de esta 

categoría sociológica es analizar las relaciones entre los espacios construidos y las sociedades 

(Lamy, 2006). Sentadas las anteriores premisas, sería necesario enhebrar los argumentos. Por un 

lado, la sociología urbana permite reconocer una sociedad cambiante gracias a la modernización, 

que ya no es, por ejemplo, unida por tradiciones, sino que se convierte en un mundo individualista 

y complejo (Lamy, 2006). Ahora, debido a la división sociopolítica que tiene Bogotá, es posible 

generar juicios o percepciones diferentes entre cada grupo social que reside en la capital, puesto 

que, al ser una metrópolis, estar jerarquizada y estar habitada por varias subculturas colombianas, 

comienzan a aparecer términos que además de contraponerse, generan una idea de comportamiento 

y automáticamente producen una categorización en la mente de cada sujeto o grupo social. Y eso 

hace desembocar el argumento en que el imaginario de bogotaneidad está sujeto a la percepción 

de cada individuo frente a una sociedad antigua y una sociedad moderna capitalina, que evidencia 

el estilo de vida y el origen de quién concibe la imagen de Bogotá y organiza la ciudad por medio 

del relacionamiento del espacio urbano con las manifestaciones culturales emergidas en cada área.  

5. Constitución Política de Colombia  

Dado que la constitución colombiana ha sufrido numerosas versiones, es útil recordar únicamente 

el último cambio que tuvo, hasta tener la glosa actual, es decir, la constitución de 1886 fue la brújula 



principal del Estado colombiano hasta que fue modificada en 1991. Para ese entonces, como efecto 

de una coalición entre los principales partidos políticos colombianos: liberales y conservadores, la 

doctrina política comenzó a cambiar, abriéndole paso al centralismo, por tanto, dejando el 

federalismo de lado (Cruz, 2010). Adviértase que aún existían ideas federalistas durante la 

transición de principio político, debido a que no hubo unanimidad o plena conformidad frente al 

cambio. El asunto comienza cuando el consejo de Delegatarios del año 1885 llevó a cabo una 

reunión en la cual se expusieron las expectativas para la nueva constitución: “el particularismo 

enervante debe ser reemplazado por la vigorosa generalidad (…)” (Melo, 1989, Pág. 4). Así pues, 

el estadista bogotano, Miguel Antonio Caro, se convirtió en uno de los autores y defensores de la 

nueva constitución política colombiana para ese entonces (Banrepcultural, 2017), proponiendo 

nuevas bases para la reforma a las municipalidades con el fin de alcanzar la aprobación. Bien o 

mal, la constitución de 1886 buscaba garantizar el orden del país, fundamentado en cuatro 

principios básicos: a) centralización intransigente del poder público, b) fortalecimiento de la rama 

ejecutiva, c) apoyo a la iglesia católica y d) la aplicación de la religión como medio educativo y de 

control social (Bushnell, 2004). Lo anterior, trajo consigo transformaciones como el cambio de 

estados a departamentos, confirió que las leyes penales, civiles, comerciales y demás reglas fueran 

de orden nacional, y excluía la elección de funcionarios ejecutivos regionales, lo que permitiría al 

presidente elegir a los gobernadores, que a su vez, ellos escogerían a los alcaldes, además, merece 

también examinarse que Colombia era un Nación estatal hasta antes de la reforma del 1886, al 

elegir cambiar el principio político, empezó a considerarse como Estado nación, desde este ángulo, 

se consideraba a una ciudadanía extensa en cuanto al espacio legal, pero llegado el año 1885, 

evidentemente comenzó a instaurarse la ideología de un Estado Nación lo que provocó una 

homogenización étnica (Marquardt, 2011).  

En consecuencia, cabe plantear que fue a finales del siglo XIX e inicios del XX cuando se dio la 

“extinción” cultural del grupo indígena más grande que habitó el antiplano cundibuyacense: los 

Muiscas. En todo caso, la reforma de la constitución de Colombia de 1886 fortaleció el poder 

ejecutivo, debilitando el poder legislativo, en pocas palabras, el presidente comenzó a obtener un 

poder casi indeterminado (Marquardt, 2011). Esa sencilla observación indica que el país comenzó 

a caer en un agudo autoritarismo del poder ejecutivo, convirtiéndose en un dominó de 

consecuencias no solo políticas, sino económicas, sociales y culturales, por ejemplo: la inflación 

doméstica (Bushnell, 2004).  



Tras un poco más de un siglo, acercándose el final del siglo XX, Colombia fue determinada como 

un Estado social de derecho, además de establecerse como un estado democrático, participativo y 

pluralista (Díaz, 2009) como consecuencia de la Constitución Política de 1991. Lo que se tradujo 

en otorgarle al individuo mayor importancia reconociendo su libertad; repercutiendo en que la 

religión dejó de ser el centro de la política, enfocándose en el sujeto de derecho: el individuo 

(Sabogal, 2015). Por su puesto ese cambio fue producido por ciertas corrientes académicas vividas 

en el siglo XX, tales como el neoliberalismo. Acontece que el neoliberalismo es una corriente de 

índole política y económica, que “(…) promueve el desarrollo de un Estado mínimo y reivindica 

los principios de libertad individual, propiedad privada, libre comercio y no intervención del Estado 

en la economía (integración sistémica)” (Díaz, 2009, Pág, 211). Este estado histórico entre finales 

del siglo XX y principios del siglo XXI, permite hablar también sobre: “las etnografías que nos 

recuerdan que las personas viven no solo en mundos de condiciones materiales sino también en 

universos de significados.” (Ortner, 2015, Pág. 130). A lo que se quiere llegar es que la reforma de 

la constitución colombiana, como lo expresa Sabogal (2015) en su tesis La colisión de principios 

en la interpretación de la Corte Constitucional colombiana. Estudio de jurisprudencia, se dio 

gracias a  

la necesidad de consolidar un poder legítimo y soberano proveniente del consentimiento del pueblo, 

encaminado a limitar la acción del Estado a la protección de las libertades individuales y la 

prevención de abusos a través de la división tripartita de poderes (Sabogal, 2015, Pág. 11).   

 Estas consideraciones fundamentan el argumento del título 1 de la constitución de la República de 

Colombia del año 1991: De los principios fundamentales, artículo 7: “El Estado reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” (Constitución política de 1991). Para 

mejor comprender lo anterior, sería conveniente exponerlo en palabras simples, Colombia es un 

país multicultural y multiétnico, dónde cada región colombiana, bajo un mismo rubro histórico, ha 

construido un contexto cultural diferenciador al resto, lo que ha generado la presencia de múltiples 

subculturas en el mismo territorio colombiano.  

 

 Diseño metodológico  
 



Para el presente trabajo de grado se propone un esquema de análisis cualitativo por medio del 

estudio de literatura. Para ello, esta investigación tendrá una tendencia interpretativa con enfoque 

fenomenológico, en rigor a una búsqueda de hechos y/o causas que justifiquen la perspectiva de 

los bogotanos (sujeto de estudio) frente a la heterogeneidad cultural, los discursos gastronómicos, 

las amenazas a su cultura, y, si existe o no, una diferenciación simbólica frente a otro. En pocas 

palabras, se analizarán textos que logren evidenciar la cosmovisión y las prácticas cotidianas de 

los bogotanos, con el fin de comparar un antes y un después en su cultura. Según Gutiérrez (1996), 

se forman argumentos alrededor de una descripción e interpretación del “sujeto que habla” a su 

realidad, el cual narra su vida social y cultural de acuerdo con su participación, dándole 

preponderancia al significado, al contexto, al análisis holístico y a la cultura. Conforme a lo 

anterior, sería conveniente hacer referencia al argumento propuesto por Michel Foucault en La 

arqueología del saber (1997) el cual expone nociones de desarrollo y evolución, considerando un 

concepto de temporalidad, el cual revela una coherencia en la conciencia colectiva, por medio de 

lazos simbólicos y un juego de semejanzas y de espejos que explican la soberanía de dicho 

conocimiento grupal. Conforme a ello, se resuelve utilizar una categoría reflexiva, como lo expone 

Foucault, con el fin de analizar el discurso, lo que permitirá conocer las complejas relaciones 

existentes en un sistema social. Por todo lo anterior, se estudiará la interrelación causada por hechos 

sociales que llevó a una subcultura (eslabón débil) a enfrentarse a una corriente migratoria (eslabón 

fuerte). Finalmente, para proponer los hallazgos, se acudirá a información recolectada y a 

descripciones detalladas de eventos o situaciones. 

Hallazgos 

Bogotá para los bogotanos  

A partir de los procesos de colonización que se dieron en el “nuevo mundo”, quedaron secuelas de 

una aparente supremacía racial, en el caso de Santa Fe, la configuración del dispositivo de blancura 

(adoptado por los criollos con influencias epistémicas europeizadas) construyó hegemonías 

políticas como imaginario cultural (Castro-Gómez y Restrepo, 2008). Uno de los elementos 

heredados de dichos imaginarios fue la configuración de una idea de nación, un imposible para los 

nativos, ya que el arraigo al territorio anclado a la nación responde a dinámicas de la modernidad 

europea (Triana en Castro-Gómez, 2009). Consecuentemente, empieza a reflejarse en el lenguaje 



social santafereño, una distinción jerárquica que configura la blancura como praxis discursiva de 

diferenciación e interpretación de las élites nacionales criollas (Castro-Gómez y Restrepo, 2008).  

Ser blanco traía ciertas connotaciones que implicaban desarrollo y civilización, esto conduce a la 

adaptación de una estructura de expresión social dónde se contempla la inclusión en el lenguaje 

semiótico y oral bogotano, de la categorización de sus gentes. Lo anterior lo argumentan Castro-

Gómez y Restrepo (2008) en Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y 

tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX: “Los discursos de nación implican la construcción 

de técnicas y estrategias jerárquicas de diferenciación entre los grupos poblacionales que se ven 

interpelados por estas tecnologías”. Aquí, empieza a operar la nación cómo punto dual, que se 

debate entre la unificación y la diferenciación, convirtiéndose en testigo de las luchas identitarias 

que buscan rearticular y configurar rasgos colectivos étnicos y después regionales (Castro y 

Restrepo, 2008). Dicha supremacía racial percibida en Santa Fe se debía a que quienes ostentaban 

el poder 

pertenecían si no a las familias más adineradas, sí a las más tradicionales de la ciudad. La mayoría 

de ellas tenían formación académica, ocupaban puestos públicos importantes, eran herederos de 

una tradición política y estaban relacionados con otras culturas como la europea (Castro, 2009, 

Pág. 39).  

Sin embargo, Santa Fe, era “en realidad un pueblucho de casas viejas, bajas y personas 

generalmente antipáticas, todas vestidas con trajes oscuros” (Pedraza, 2008). Era una ciudad 

acogedora, con espíritu colonial y sobrio. Empero, comienza la ola del europeísmo, que llega al 

continente con el afán de urbanizar la ciudad y empezar a incluir el modelo económico del 

capitalismo. Con eso, se da la bienvenida a una cultura bogotana de recreación, donde los espacios 

de dispersión se incentivan, tales como los cines, los cafés y los salones, eso generó que las 

costumbres bogotanas rígidas y con exagerada moralidad, se fueran perdiendo; y ese ambiente 

clásico que se respiraba en la capital se esfumó. A principios del siglo XX, empieza a posicionarse 

Bogotá como “lo mejorcito de Colombia, el lugar donde se concentra la civilización en todas sus 

manifestaciones” (Pedraza, 2008). Y cualquier tipo de regla o comportamiento que no estuviera 

determinada por el afán de la riqueza, era rechazada.  



Por medio del “racismo tradicional de las élites colombianas, se combinaba con los códigos de 

asimetría instaurados por el capitalismo industrial, dando como resultado una representación 

moderna/colonial” (Castro-Gómez, 2009. Pág. 38), comienza a emerger una nueva forma de 

categorización en la ciudad de Bogotá, debido al nuevo orden socio económico implantado: 

supremacía por estratificación social y racial. Una vez Bogotá acentúo su imagen de superioridad 

por las élites criollas sobre las otras zonas poblacionales, el urbanismo “no solo buscaba construir 

edificios y avenidas, sino construir al ciudadano, producir el homo urbano en tanto que habitante 

de la ciudad moderna” (Castro-Gómez, 2009. Pág. 105). Se percibe, entonces, un imaginario 

progresista6, el cual exige una actualidad empresarial moderna y su dinamismo permanente, en vez 

del arraigo a las tradiciones y la inmovilidad que se presumía que tenía dicha tradición. 

Respecto a la transformación de Bogotá, se produce una reorganización territorial, donde las élites 

bogotanas dejan su lugar de fijación para moverse hacia el norte de la ciudad, que poco a poco 

comenzó a comunicar una estructura social con alto poder adquisitivo que separaba los ricos de los 

pobres, y a la ciudad moderna de la colonial. Factores como la infraestructura, comunicó a los 

ciudadanos de la época la notable brecha que había entre los sectores de élite y los populares, la 

clase burgués y la clase obrera. Ahora, las costumbres de la zona norte de la ciudad diferían de las 

costumbres de la zona sur de la ciudad, pues se acostumbró a la élite bogotana a un ambiente 

campestre y familiar, dónde se pudiera salir a caminar en familia, en vez de asistir a chicherías, 

mientras que: “(…) los sectores populares continuaron reuniéndose en los lugares que ellos 

identificaban como públicos, vinculados a su memoria histórica” (Castro-Gómez, 2009, Pág. 115). 

Todo lo anterior se decanta en una desconfianza de las élites criollas sobre los negros, indios y 

mestizos, que los veían como una amenaza contra el desarrollo todas aquellas subjetividades que 

desdibujaran su sistema de creencias y cosmovisión (Castro-Gómez, 2008). 

Bajo esta perspectiva, se resuelve que el concepto de nacionalismo fue implementado en el 

territorio desde la llegada de los españoles, que, con su organización geopolítica integraron y dieron 

pie al discurso social bogotano, un implícito sentido de pertenencia al terruño, construyendo el 

habitus de una cultura que concebía uniformidad en cuanto a los ideales de personas blancas 

civilizadas, en un espacio de geografía estratégica para el comercio. Ahora, teniendo en cuenta el 

 
6 Concepto traído del libro Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930) de 

Santiago Castro Gómez (2009).    



nacionalismo desde una perspectiva política, se evidencia que la construcción organizada de una 

colectividad por medio de jerarquías, enmarcada en élites, que transmitieron el poder y el 

patrimonio, garantizando la supremacía, no solo se dio por el linaje sino por la capacidad de generar 

riquezas y aportar al nuevo sistema adoptado. Con lo anterior en mente, se podría deducir que la 

identidad cultural bogotana de principios del siglo XX emergió a partir del nacionalismo político 

instaurado por los españoles y consolidado por los criollos, considerando que en la construcción 

social capitalina se acentúo la hegemonía como discurso de la nación, permitiendo la diferenciación 

y reafirmación de los capitalinos frente a un otro, interiorizando signos y símbolos configuradores 

de una identidad que garantiza la protección de la uniformización, tales como los procesos de 

racialización social7.  

Una ciudad para todos:  

El hacer de Bogotá una ciudad receptiva de múltiples identidades y comunidades del país que 

llegaron a habitarla requiere de elaborar una anotación sobre el conflicto armado en Colombia, toda 

vez que, como consecuencia de las luchas agrarias y campesinas del país contra el estado, se 

acrecentó el fenómeno migratorio hacia las principales ciudades colombianas. Si bien el país 

atravesaba por un aparente crecimiento económico como efecto de la bonanza cafetera de inicios 

del siglo XX, el bipartidismo jugó parte fundamental en los sucesos violentos que transformarían 

la historia del país (Palacios, 2003). Una vez dado el bogotazo, la fractura en los procesos de 

poblamiento y migración dentro de Colombia, fueron más evidentes.  

Una década después, como efecto de un acuerdo hecho por Lleras y Gómez, dos representantes 

políticos colombianos, cada uno de ellos símbolo de los partidos más icónicos de la Colombia del 

siglo XX: Liberal y Conservador —siendo el primero de ellos liberal y el segundo conservador— 

comienza una guerra civil en el país. Acontece que, en diciembre de 1957, bajo un acto 

democrático, el cual obtuvo la mayor participación ciudadana del siglo XX, fue aprobada la 

propuesta de dichos políticos de 12 años de paridad, dónde el gobierno sería turnado entre liberales 

y conservadores, teniendo en cuenta que cada mandato presidencial tendría una duración de cuatro 

años. A partir de dicho acuerdo, el Frente Nacional, resultó contraproducente, y en vez de 

 
7 Los procesos de racialización social hacen referencia a, como arguyen Julio Arias y Eduardo Restrepo (2010), los 

dispositivos de clasificación y organización de las comunidades a partir de unos cánones occidentalizados de 

sociedad. Interpelados por nociones como blancura, religión, orientación sexual, entre otros.   



apaciguar un poco la violencia bipartidista que se había presentado hasta el momento, incentivó la 

creación de grupos revolucionarios colombianos, pues esta alianza limitaba las facultades 

democráticas del país.  

Hay que reconocer que, por la misma época, Cuba estaba en movimientos revolucionarios, lo que, 

de cierta forma, influyó y aportó ideales para la creación de guerrillas castristas en Colombia, como 

lo fue el Ejército de Liberación Nacional: ELN, en 1964. Dos años más tarde, en 1966, surge en 

Marquetalia, una guerrilla asociada formalmente al partido comunista: Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, o más conocido como: FARC-EP. Un año más 

tarde de la creación de las FARC, figuran grupos subversivos con ideales similares a los de la 

revolución china promovida por Mao, formados por disidentes del Partido Comunista: EPL, 

Ejército Popular de Liberación (Melo, 2020). Justo es recordar que el 19 de abril de 1970 nace el 

M-19, una guerrilla principalmente urbana, recordada por su cuestionable hazaña de la toma del 

Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.    

Es oportuno adentrarse un poco más en la historia de una de la guerrilla más grande y poderosa de 

Colombia: las FARC. Para mediados del siglo XX, el departamento del Tolima figuraba como 

núcleo de conflictos agrarios, precisamente, como lo expresa el líder revolucionario Ernesto “Che” 

Guevara, en su libro La Guerra de Guerrillas (2011): 

La bandera de lucha durante todo este tiempo será la reforma agraria. Al principio, esta bandera 

podrá estar o no completamente establecida en sus aspiraciones y en sus límites, o simplemente se 

referirá al hambre secular del campesino por la tierra donde trabaja o la que quiere trabajar (Pág. 

36) 

Además, este departamento mostraba ser sitio estratégico, figuraba como corredor de paso hacia la 

Cordillera Central (Ferro y Uribe, 2002), lo que facilitó el surgimiento de este grupo rebelde en la 

zona. A eso, hay que sumarle que el plan de Latino America Security Operation (LASO) fue un 

operativo militar estadounidense que estaba en marcha en Marquetalia durante ese mismo periodo, 

lo que facilitó un incentivo para la creación de una resistencia militar colombiana. Con el objetivo 

de buscar unidad entre los ideales de este grupo y el pueblo colombiano y pretender atajar el 

dominio de la burguesía colombiana, nace la voluntad de una solución política y una petición de 

escucha de un grupo rebelde.  



Es importante recordar que una guerra implica necesariamente una financiación, lo que se convierte 

en un objetivo, por tanto, conllevará a la búsqueda de una estrategia para cumplir dicho objetivo, 

es decir, contemplar un medio para lograr ese propósito. Es lógico pensar que el financiamiento de 

grupos rebeldes tendría que provenir de “dineros calientes” (Semana, 2022), lo que empezó con 

una clara relación entre las guerrillas y el narcotráfico, acuñando el término de narcoguerrillas, 

por los medios audiovisuales de la época. El asunto radica en una problemática de carácter 

sociopolítico, empezando porque territorios como el Caquetá estaban custodiados por las guerrillas, 

debido a la falta de presencia del Estado en áreas rurales, lo que fue permitiendo nuevas alianzas 

entre carteles del narcotráfico y grupos subversivos, ¿con qué fin?, que las guerrillas recibían el 

financiamiento necesario para armamento o necesidades de guerra y los carteles recibían protección 

para sus laboratorios, que, analizando la situación, hacía que las intervenciones militares por parte 

del gobierno, con la intención de erradicar los cultivos de coca, o destruir los laboratorios de 

procesamiento de drogas, fueran casi imposibles de lograr o se volverían una tarea más estratégica 

y tardía, pues encontrarían resistencia. En suma, existían otros métodos de financiación como las 

extorciones y los secuestros, generalmente a familias con poder o pertenecientes a la burguesía 

colombiana, pues eran los que podían costear el soborno.    

Comienzan los ataques, los atentados, los paros armados y los asesinatos por parte de las guerrillas 

en el territorio nacional, lo que deja los siguientes porcentajes de actos militares entre 1965 a 2013: 

63% de ataques por parte de las FARC a la población colombiana; 18,4% de los ataques por parte 

del ELN; 5% por parte del EPL y el 2,7% por el M-19 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2016). Sin mencionar el paramilitarismo vivido hacia los años ochenta del siglo XX. Partiendo del 

propósito de lucha contra la subversión presentada en el país, se originan escuadrones de 

paramilitares privados, que con tácticas combinadas: acciones de control y combate, se oponen a 

las guerrillas, dando como resultado la expulsión de frentes guerrilleros de ciertas regiones, sin 

embargo, este método de contraataque guarda un daño colateral: el control territorial armado, 

dónde el gobierno sigue sin poder intervenir en zonas rojas (zonas de conflicto) debido al carácter 

privado con el que se inició el paramilitarismo (Reyes, 1991).  

Indefectiblemente, comienzan las migraciones internas en el país, pues las guerrillas y los 

paramilitares mostraron una lógica de “acumulación de territorios” (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2016), y, los habitantes de departamentos como: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, 



Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Valle del Cauca, entre otros, comienza a emigrar hacia el centro 

del país, donde la intervención estatal era notoria y los atentadas, aunque no eran nulos, cesaban 

más que en zonas rurales. Para entender la migración como una consecuencia social forzada por 

asuntos políticos, se propone la cita de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCHA, 2011), la cual expone que es víctima de desplazamiento forzado: 

(…) toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 

su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas 

con ocasión de las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos 

humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Pág. 30)  

Es así como Bogotá se ha enfrentado a un acontecimiento social complejo, donde las bases 

culturales capitalinas que parecían ser sólidas e inamovibles se verían enfrentadas a una interacción 

obligada no solo con nuevas culturas, sino interpeladas con un contexto y narrativa de modernidad. 

Resulta que desde una cultura aparentemente “pura”, es decir, perfectamente ajustada a los 

parámetros ya establecidos por el contexto, y una formación discursiva auténtica, se construye 

también la identidad del otro, como imaginarios constituidos desde referentes como movimientos 

sociales o acontecimientos históricos. Todo esto significa que, la aceptación de una formación de 

Estado-Nación trajo consigo la necesidad de reconocimiento de diferentes grupos culturales en un 

mismo espacio, que por su posible rechazo a las nuevas estructuras socioeconómicas de Oriente (y 

después occidentalizadas), se oponen a adoptar los nuevos discursos, políticas, leyes y términos, 

con el fin de preservar su ámbito cultural, exigiendo, implícitamente, el reconocimiento de sus 

características en el mismo territorio donde la modernidad cambio el discurso de dicha cultura 

consistente y arraigada. Que, en un contexto local, fue hasta 1991 con la reforma a la constitución 

del 86, que el gobierno colombiano reconoció la existencia del individuo como ser social y la 

existencia de universos con significados.  

No solo se vieron persuadidos los bogotanos a reconocer el multiculturalismo, sino que, aunado a 

eso, tuvo que enfrentar la coexistencia de diferentes grupos sociales colombianos debido a la 

migración forzada por el conflicto armado. Lo anterior, exige tácitamente un intercambio y 

adaptación de saberes, comportamientos y conocimientos que altera la cotidianidad y conformismo 

cultural, poniendo a prueba la tradición adoptada por los bogotanos, que gracias a su contexto 



(descubrimiento y colonización) idealizaron el europeísmo, apropiándose de esa nueva ontología; 

que su fácil arraigo fue auspiciado por el imaginario ya construida de ese otro oriental en el 

territorio nacional.   

Bogotá: Mosaico de regiones:8 

Para finales de la última década del siglo XX, se vio con creces la abrupta transformación de 

Bogotá, como bien lo plasman Carlos Enrique y Toto Sánchez (2012), “Lo que era antes una aldea 

fría escindida entre indígenas y cachacos pasó a ser, hoy en día, una ciudad de más de ocho millones 

de habitantes a la que ha llegado gente de todos los lugares de Colombia y del planeta” (Pág. 219). 

Esta cita, nos permite evidenciar cómo comienzan los bogotanos a verse obligados a compartir los 

espacios físicos, de múltiples ciudades que llegaban desde los rincones del país. Dichos 

desplazamientos, llevaron a que algunos de sus elementos sociales, como las prácticas cotidianas, 

se tornaran cuestionadas, o por lo menos incomodadas, toda vez que se daba el entramado entre lo 

que se imaginaban como identidad bogotana, y aquello que estaba transformándose.  

Bogotá: epicentro económico  

A principios del siglo XXI, la economía capitalina creció a una tasa promedio 4,5% anual, haciendo 

que la tasa de desempleo, para el año 2014, estuviera en 8,7%, unos de los porcentajes más bajos 

del país; lo anterior, permite pensar que Bogotá, a principios de siglo, afianzó las condiciones 

favorables para las actividades empresariales y la calidad de vida (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2015).  La economía bogotana aporta el 24% del PIB del país, siendo su mayor aporte en el sector 

terciario: bien y servicios. La capital contó con 4,2 millones de empleados, posicionándola como 

la ciudad con mayor mercado de trabajo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Ahora, teniendo en cuenta los aportes de la capital hacia el comercio exterior, se estima que Bogotá 

reúne el 30,4% de las transacciones, entre importaciones y exportaciones. A lo anterior, se le suma 

el reconocimiento que tiene Bogotá como una de las ciudades más atractivas de Suramérica, 

resaltando lo atrayente que es para la población joven, debido a su conectividad digital y su 

consolidación cultural: arte, moda y música. A eso se añade el liderazgo que tomó la ciudad en la 

región Andina por ser la sexta ciudad con mayor presencia para hacer negocios y para realizar 

 
8 Concepto traído del libro Entre la Legitimidad y la violencia* Colombia 1875 – 1994 de Marco Palacios  



eventos internacionales, debido a su poder de marca, conectividad e infraestructura (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015).  

Con respecto a emprendimientos, Bogotá y Cundinamarca se convirtieron en la región con mayor 

dinamismo empresarial, por encima de Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Santander, 

juntos. Por todo lo anterior, Bogotá se consolidó como centro económico, cultural, social y político, 

que, por medio de un discurso simbólico, desarrolla una estrategia de promoción que se adapta a 

cada uno de los mercados, con el fin de incentivar la ciudad como centro dinámico e integrador del 

país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).  

Entonces, es la actualidad y el sistema económico y social moderno (capitalismo) el que, no solo 

trajo consigo la transformación y evolución de una ciudad, sino que también forzó una crisis de la 

identidad del ser humano moderno, donde el sujeto se ve doblegado ante una corriente de 

romanticismo, como lo expone Mèlich (2001) en su artículo El ocaso del sujeto (la crisis de la 

identidad moderna: Kleist, Nietzsch, Musil):  

El romanticismo es, en primer lugar, una reacción contra el modo de vida de la sociedad 

capitalista en nombre de los ideales y los valores del pasado (pre capitalistas y pre modernos). Los 

románticos tienen la conciencia de una pérdida. La visión romántica del mundo se caracteriza por 

ser dolorosa y melancólica, hasta el punto de ver el presente como privado de ciertos valores 

esenciales al ser humano. El romántico es, de algún modo, nostálgico (Pág. 47). 

Lo que permite relacionar los discursos gastronómicos y la narrativa gastronómica como un 

mecanismo de defensa frente a un sistema que parece ser amenazante, precisamente por la 

velocidad que es obligada a vivir la sociedad. Entendiendo el gastronacionalismo, no solo como un 

medio de transmisión de identidad por medio del alimento, sino como un sistema de protección y 

salvaguardia que opera como el contraargumento a los sistemas impuestos por la modernidad, que 

en su mayoría tienen un feroz crecimiento, pero efímera permanencia. Vale anotar, además, que:  

La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir cosas —trabajo, 

actos, palabras— que merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, imperecederas con el fin 

de que, a través de dichas cosas, los mortales encuentren su lugar en un cosmos donde todo es 

inmortal a excepción de ellos mismos. Por su capacidad en realizar actos inmortales, por su 



habilidad en dejar huellas imborrables, los hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan 

su propia inmortalidad y demuestran ser naturaleza “divina” (Arendt, 2005, Pág. 102).  

Es por eso que, el gastronacionalismo, se vuelve, no solamente la resolución, sino el tema 

transversal del presente trabajo, que justifica la heterogeneidad cultural como mecanismo 

integrador de conocimientos y saberes regionales, pero rechaza la unificación amenazante de la 

aculturación.  

Bogotá: punto de convergencia  

Murad (2003) al citar a Ordoñez explica cómo “la migración es responsable del 63% del 

crecimiento de Bogotá. Siendo la población no nativa de Bogotá representada en un 51%, 

provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander, 

principalmente” (Pág. 41). Dentro de este marco, el espacio capitalino empieza a ser notablemente 

delimitado, creando una diferenciación implícita entre los bogotanos y los foráneos, pues como se 

mencionó anteriormente, la desterritorialización física no conlleva necesariamente a la omisión del 

sentimiento nacionalista, haciendo que los mecanismos unificadores adoptados por el gobierno 

para una organización socioeconómica de la ciudad, la estratificación, se conviertan en un discurso 

acogido por los habitantes de Bogotá para naturalizar las jerarquías tácitas que posiblemente están 

definidas desde la colonización. Para reforzar la idea anterior, es mejor considerar la siguiente idea 

de Bonilla, López y Sepúlveda (2014) citados en La estratificación en Bogotá: Impacto social y 

alternativas para asignar subsidios (Secretaria Distrital de Planeación, 2016) donde se afirma que 

“la estratificación económica se implantó en el imaginario colectivo como una manera de 

diferenciar socialmente no solo condiciones materiales sino las representaciones sociales” (Pág. 

22), por tanto, hoy en día Bogotá se vuelve el resumen de un país.  

Analizando lo anterior, se identifica, desde esta perspectiva, la distribución del territorio como 

garante de una narrativa bogotana atemporal, que respalda el nacionalismo capitalino implantado 

desde la colonia. Que, gracias a dicha distribución socioeconómica permanente en el tiempo, hoy 

en día es posible percibir puntos específicos de culturas foráneas (colombianas) en la ciudad, 

constituyendo los discursos gastronómicos como vehículo cultural en territorio ajeno. Para eso, se 

dará paso al siguiente apartado, en el que se especificará sobre la gastronomía hoy en día en Bogotá.  



Bogotá: La pequeña Colombia 

En Bogotá, antes de la crisis sanitaria vivida en el 2019, la cantidad de restaurantes existentes 

oscilaba entre los 30.000 establecimientos, para el año 2015, ahora, contemplando una cifra de 

restaurantes formalmente establecidos en la ciudad, rodeaba los 22.000 para ese mismo año (CCB, 

2019), teniendo un desarrollo del 9,2% (CCB, 2019) en el sector HORECA. Por lo anterior, 

conviene dar ejemplos concisos sobre la presencia de ciertos grupos culturales y sus 

manifestaciones en Bogotá. Para empezar, se propone traer a colación un ejemplo de un restaurante 

del Pacífico y los imaginarios asociados hacia la capital. Como lo expresa Serna (2012): 

 

En el barrio la Candelaria, sobre la carrera quinta con calle doce se encuentra la discreta puerta y el 

imperceptible aviso que, para no desentonar con la estética del barrio, tiene que reservarse el colorido 

que caracteriza a los demás restaurantes de su clase. Secretos del mar lleva veintitrés años en ese 

mismo lugar, ofreciendo de domingo a domingo ofreciendo la comida típica del Pacífico (Pág. 395).  

 

Acontece que el dueño de dicho restaurante llegó a la capital a finales de los años 70, con el objetivo 

de culminar el bachillerato y empezar una carrera universitaria. Secretos del mar, fue fundado con 

el fin de hacer una embajada para los migrantes de esa región, para que pudieran comer su comida 

las veces que quisieran y pudieran, además, “socializar y reconocerse colectivamente” (Serna, 

2012). Conforme a esta línea sociocultural, sería útil comentar sobre la gramática racial existente 

en Bogotá, donde temas como la confluencia y recreación de las fuerzas culturales de la población 

afrocolombiana en la capital, se convierten en un mecanismo de integración y defensa de su cultura 

hacia un habitus al que no acostumbran, pero al que fueron obligados a llegar.  

Así como la manifestación del Pacífico colombiano en la capital, se encuentran manifestaciones 

paisas, llaneras, costeñas, amazónicas y demás regiones colombianas. Los discursos gastronómicos 

de los diferentes grupos sociales de Colombia se encuentran en plazas de mercado, o sectores 

específicos de la ciudad, dónde el factor común es el reconocimiento o identificación de un otro 

no perteneciente a los discursos de bogotaneidad. Aquí aparecen las manifestaciones físicas del 

gastronacionalismo, las cuales se convierten en embajadas o puntos de convergencia culturales, los 

cuales son configurados y mantenidos por foráneos, con el fin de relacionarse con los que se 



reconocen como iguales, dándole sentido al pluriculturalismo presente en Bogotá, pero a su vez, 

incentivando los imaginarios de bogotaneidad.   

Conclusiones 
 

La identidad bogotana es configurada bajo una serie de eventos históricos, que forjaron ciertos 

rasgos atemporales en el comportamiento social de sus habitantes, reteniendo patrones de 

organización que reflejan hoy en día el contexto histórico de un universo capitalino. 

Reinterpretando la disposición social de tiempos coloniales, los habitantes de Bogotá, hoy en día, 

reflejan acciones y comportamientos que estructuran el mismo mecanismo jerárquico de 

organización socioeconómica, con la diferencia en que la implementación de los nuevos sistemas 

económicos y sociales del siglo XX, obligaron a los ciudadanos a vivir una alteración en los ritmos 

cotidianos, provocando un discurso gastronacionalista que emite mensajes constantes de una 

cultura de élite. Además, refleja una narrativa nacionalista, adoptada desde el imaginario 

construido a partir de la ola eurocentrista emergida e infundida a principio de la colonia.  

 

De ahí emerge una Bogotá moderna, epicentro de actividades económicas y sociales, que dinamiza 

las culturas, al obligar su interacción por compartir un mismo territorio, que está divido de tal 

manera que distribuye la ciudad no solo económicamente, sino que permite la identificación de los 

diversos grupos culturales que sirven como embajadas de reconocimientos de los pares. Vale la 

pena decir que, si bien el territorio bogotano expandió sus límites, el arraigo al terruño no está 

presente en todos sus habitantes, sino por aquellos que encuentran el sentido de nostalgia de un 

pasado de tradición fundado en los recuerdos de una ciudad colonial con ínfulas europeas la cual 

se debatía entre lo moderno y lo tradicional. Finalmente, se percibe una sociedad que trata de seguir 

los pasos efímeros de la modernidad y la actualidad, pero que, en su estructura interna, de la 

colectividad bogotana, existe un modelo de comportamiento que supone inmortalidad y 

atemporalidad. Construyendo una narrativa basada no en la raza ni en el linaje, sino en la necesidad 

de diferenciación y reafirmación frente a otro, demostrando una cultura dominante que se moldea 

con la unión de los procesos históricos.  
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