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Introducción 

     El presente proyecto de investigación se fundamenta en la relación existente entre el arte 

y su papel fundamental en la preservación de la memoria cultural de los niños y niñas 

afrodescendientes establecidos en la ciudad de Bogotá. Para ello, se ha realizado una ardua 

investigación y trabajo de campo apoyado en entidades que se dedican a realizar dicho trabajo 

con población afro asentada en la capital de la República. 

     La Agrupación Pattaki es una entidad que brinda apoyo, promueve y estimula la 

preservación de la herencia ancestral de la población afrodescendiente colombiana, 

realizando una labor muy interesante en la que promueve la conservación de las costumbres 

y las tradiciones propias de dicha cultura. 

     A lo largo de este proyecto se abordaron diferentes aspectos de la cultura 

afrodescendiente, así como la importancia de esta herencia ancestral no solo para los 

miembros de la misma sino para todos y cada uno de los que formamos parte de este hermoso 

país llamado Colombia. 

      Para la elaboración de este proyecto se tuvo como consideración inicial el planteamiento 

de la investigación el cual nos brinda la posibilidad de formular la pregunta sobre la cual 

regir dicha investigación, de la misma manera que se establecieron el objetivo general y el 

planteamiento de los objetivos específicos.  

     Luego de formular nuestra pregunta de investigación se dio lugar al trabajo investigativo 

en el cual se procuro establecer los referentes teóricos relacionados con la identidad 

afrocolombiana y su enseñanza a través de una catedra de la afrocolombianidad. Como 

resultado, se hizo la construcción del marco teórico y conceptual que nos permite evidenciar 

los rasgos y características predominantes de la cultura afro basados en las teorías de 

diferentes expertos y en conceptos fundamentales sobre la identidad afro. Así como los 
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avances a nivel educativo que se han logrado implementar por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN).  Así mismo, el marco legal que incluye las normas que rigen la enseñanza 

de la catedra de la afrocolombianidad y los lineamientos de su enseñanza en los diferentes 

establecimientos de educación básica media de nuestro país.  

     Lo siguiente que se llevó a cabo fue el análisis de los resultados obtenidos gracias a las 

diferentes actividades que se pusieron en marcha para implementar  la metodología de la 

investigación propuesta y que procura de manera cualitativa , soportados por las diferentes 

teorías estudiadas relacionadas con nuestra investigación en campo, las experiencias 

aportadas por  diferentes personas afrocolombianas, así como la experiencia propia de 

quienes realizamos esta investigación gracias a la participación en diferentes actividades  

programadas por la Agrupación Pattaki, establecer la manera en que la educación artística 

influye de manera fundamental en la preservación de la identidad cultural de los niños y niñas 

afrodescendientes asentados en la ciudad de Bogotá. 

     Es importante destacar que todo el proyecto de investigación se llevó a cabo con población 

afrodescendiente destacando que los núcleos familiares que ellos conforman incluyen no solo 

papá, mamá e hijos sino, además, abuelos, tíos, primos, etc., quienes comparten, en la 

mayoría de los casos, una misma vivienda.  

     Es importante resaltar que esta investigación estuvo soportada bajo los criterios de las 

consideraciones éticas de la educación, las cuales orientan el quehacer y el proceder del 

investigador y la pertinencia del estudio que provoca el desarrollo y la sistematización, así 

como el análisis de la información recopilada que conlleva al diseño de una propuesta que da 

como resultado un producto didáctico llamado “Kilele, el juego de la afrocolombianidad”, 

que puede emplearse como apoyo del desarrollo de la enseñanza de la catedra de la 
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afrocolombinidad, brindando un espacio de recreación que promueve el aprendizaje de esta 

cultura incluso entre las familias colombianas. 

     Para terminar, se elaboraron unas reflexiones finales acerca de nuestro proyecto 

investigativo que pretende resaltar la importancia de la cultura afrocolombiana en nuestra 

historia y el valor fundamental de hacer prevalecer su identidad cultural en nuestro país. 
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Capítulo I - Planteamiento del Problema 

________________________________________________________________________________ 

El arte consiste en celebrar, cantar y llevar a cabo la belleza.  

(Balthus) 

_________________________________________________________________________ 

     En este capítulo se aborda el planteamiento de nuestra investigación mediante el cual se 

expondra la situación de las comunidades afrocolombianas y su exploración del arte como 

elemento fundamental para la transmisión de su identidad cultural a las nuevas generaciones; 

los objetivos de nuestra investigación, los cuales permitirán orientar nuestro proyecto y 

nuestra pregunta de investigación que permitirá establecer el cuestionamiento de nuestro 

trabajo de la misma manera como el resultado final del mismo.  

     El arte nos permite descubrir y construir una importante diversidad cultural para nuestros 

niños y niñas afrodescendientes, fortalece los vínculos afectivos con sus padres. Son diversas 

investigaciones y riqueza de la población afrodescendiente que son desplazados de sus 

tierras. 

     Grueso (2015) Establece que “Si los niños desde pequeños se acostumbran a ver los 

juguetes negros, a los niños negros en las cartillas y en los libros, a medida que van creciendo 

no tienen ese deseo de discriminarlo a uno, de verlo inferior, feo, malo o raro. Porque a mí 

me han visto rara en muchas partes”. 

1.1 Planteamiento de Investigación.      

     El arte ha sido una de las manifestaciones más potentes para afirmar la cultura de los 

pueblos, desde tiempos remotos, es gracias a esta expresión que la cosmovisión, saberes y 
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construcciones han permanecido pese a que el mundo tecno mediado y la misma 

globalización pareciera ir hacia otros rumbos.  

     Colombia es un país pluricultural, consagrado así en la Constitución Nacional, 

reconociendo la diversidad de pueblos y por tanto culturas que hacen parte de nuestra nación. 

Sin embargo, los diversos conflictos que ha atravesado el país por más de 50 años ponen en 

riesgo no solo el reconocimiento de estas comunidades, sino que se conserve su cultura, 

debido al desplazamiento al que se ven forzados en muchas ocasiones de manera involuntaria 

por salvar su vida, al ser amenazados, por quedar sin fuentes económicas para subsistir y la 

falta de oportunidades, que los hace ir a otro lugar. 

     Ahora bien, ser parte de otro espacio resulta muy difícil para muchos de ellos, porque la 

cultura que allí encuentran es otra, pero además no los reconoce, con etiquetas, conceptos, o 

incluso olvidos que los van obligando a dejar de lado su cultura o seguir replicando en 

escenarios pequeños. Y es que diversas manifestaciones artísticas que los constituye no 

encuentran eco o lugar para seguirse replicando, situación que preocupa no solo por el riesgo 

de su conservación, sino por las marcas que van dejando en estas comunidades para no seguir 

afianzando su identidad cultural. 

     Específicamente en el caso de las comunidades afrodescendientes, diversas 

investigaciones han mostrado como se desconoce su historia y por tanto se siguen 

etiquetando, tras muestras de racismo, lenguajes inadecuados, acciones que los invisibilizan 

y colocan en un lugar que no los representa    (Castillo & Caicedo 2012, p.6).  En una de sus 

investigaciones denominada “Yo no me llamo negrito” expone cómo desde las Políticas, la 

falta de elementos pedagógicos en maestras de educación inicial, los textos e iconografía 

siguen desconociendo la diversidad y riqueza de la comunidad afrodescendiente y por tanto 

les niega un lugar en este reconocimiento. 
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     Para decantar lo ya citado, mencionaremos algunos aspectos de soporte. De una parte, hay 

una ausencia de la perspectiva afrocolombiana en el ámbito de las políticas de primera 

infancia como el rasgo más notable de discriminación (Castillo & Caicedo 2012, p. 2). Y 

aunque la población afrocolombiana particularmente en la capital de Colombia es 

minoritaria, la presencia histórica que tiene es fuerte, arrojando elementos sustanciales para 

la vida económica, social y por tanto cultural de la nación. 

     En estudios realizados por ACNUR (2003) se evidenció que el 65% de la comunidad 

afrodescendiente desplazada pertenece a niños, niñas y mujeres, provenientes del Pacífico y 

las Costa Caribe. Cabe notar que en el caso de los infantes las afectaciones son mayores por 

el impacto psicosocial y las repercusiones que sufren al ser ubicados en contextos otros, de 

tipo cultural y social tan distintos al propio. Afrodes, (Asociacion de Afrocolombianos 

Desplazados) por su parte señala como esas situaciones de desplazamiento los llevan además 

a vivir en crisis económica y la vulneración constante de sus derechos, siendo en 

consecuencia excluidos a partir de imaginarios fascistas, abandono estatal, rezago de 

derechos económicos, sociales y culturales Castillo & Caicedo (2012) 

     En otro ámbito, se encuentran los testimonios de docentes de educación inicial que han 

laborado en localidades de la ciudad de Bogotá donde mayor afluencia hay de comunidades 

afrocolombianas, expresando “falta de preparación para enfrentar en los niveles de la 

educación inicial y la educación preescolar, la llegada de niños y niñas víctimas del 

desplazamiento, quienes enfrentan las complejas secuelas familiares, emocionales y 

psicológicas que este produce” (Castillo & Caicedo, 2012, p. 4). Pero además ausencia de 

prácticas y estrategias para atender este tipo de situaciones en las que se marca el racismo en 

el aula, pese a que existen materiales que han sido gestados desde la Secretaría de Educación, 

pero que no logran socializar completamente, incluso donde más se requiere. Sumado a lo 
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anterior, se encuentra otro aspecto que hace parte de los contextos educativos, referidos 

particularmente a la iconografía escolar, dado que aquello que contiene el aula como espacio 

físico (personajes, situaciones) juega un rol fundamental en lo referido a la 

autoidentificación. En el caso de los juguetes, por ejemplo, “según la perspectiva 

psicoanalítica, constituyen objetos transicionales, es decir objetos cargados de significado y 

con capacidad de transitar como mediadores en el mundo simbólico y afectivo de los niños” 

(Castillo & Caicedo, 2012, p. 7).   Estos constituyen experiencias de tipo identitario y 

proyectivo, entonces la decoración del aula, los juguetes, las canciones, se asumen como 

tipos de textos prealfabéticos que dicen y enseñan algo, y que intervienen en la afirmación 

de la identidad; si estos muestran estereotipos otros, pertenecientes a modelos de fuera, de 

tipo occidental, pero no resaltan la diversidad presente en nuestro país desde su riqueza, la 

exclusión y la brecha será mayor.  

     Desde otros referentes se siguen sumando acciones que no desfavorecen la afirmación de 

identidades culturales propias. Uno de estos se constituye desde la idea de homogeneización 

de las culturas, ya que la búsqueda de la estandarización de los niños dentro del salón de 

clases genera un problema fundamental que es la pérdida de la identidad de nuestras 

“minorías” culturales. Cuando se realiza una estandarización de personas o, en este caso de 

los niños, equivale a colocar una venda que impide apuntar hacia los caminos que nos 

permitan construir una adecuada diversidad cultural nacional. Es mediante este proyecto, que 

se pretende promover aportes que permitan construir una sólida cultura afrocolombiana que 

como resultado genera una profunda identidad cultural en nuestros niños afrodescendientes. 

     Para las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, desde el mismo momento 

de la concepción hay trazada una historia acompañada por actos simbólicos, gestos que se 

abrazan de manifestaciones artísticas para fijar la identidad cultural, por ejemplo, los cantos, 
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arrullos, ceremonias, entre otras. Y es que en Colombia las manifestaciones culturales son 

fundamentales, conocernos afianzará procesos propios y de menor discriminación, una 

muestra de ello fue que en el 2015 la UNESCO nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad a la música de marimba, cantos y bailes tradicionales del Pacífico, lo que debe 

hacernos reflexionar acerca de la importancia de su identidad cultural y debe motivarnos a 

trabajar en pro de su preservación. 

     Tomar en cuenta la tradición cultural y oral de nuestra cultura afrocolombiana brinda un 

conjunto de oportunidades para estrechar y/ o fortalecer los vínculos afectivos entre padres e 

hijos, recordándoles a los niños y niñas afrodescendientes sus raíces y transmitiendo el legado 

de sus antepasados, pues hacen parte de su herencia cultural ya que, al preservar dicha cultura, 

en últimas contribuye esencialmente a preservar su identidad. 

     Lo anterior, hace necesario la implementación de un modelo didáctico intercultural en el 

cual sea incluido el contexto afrocolombiano ya que, la gran diversidad étnica y cultural de 

la sociedad colombiana, exige superar los enfoques educativos tradicionales que han 

desconocido absolutamente y de manera sistemática, los aportes de la población afro a la 

construcción de nuestra sociedad para avanzar a una reflexión pedagógica que estimule a los 

docentes actuales y a los docentes en formación a emplear nuevas estrategias y herramientas 

pedagógicas que respondan acertadamente a las particularidades específicas de cada uno de 

sus estudiantes, planteando una interacción efectiva entre culturas tomando como base el 

conocimiento, el respeto y la valoración mutua (Medina, 2009, p. 7). 

      Es por lo anterior, que surgen las motivaciones para el desarrollo de este trabajo de grado 

de tal manera que desde las manifestaciones artísticas propias de la comunidad 

afrodescendiente se renueven las maneras pedagógicas de reconocerlos en los contextos 
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escolares y sociales, para afianzar no solo su propia identidad cultural, sino la de los otros, 

hacia apuestas más significativas y de construcción de ambientes de paz.   

     Surge, además, un interés especial por comprender las dinámicas que favorecen la relación 

entre el arte y el desarrollo de la identidad cultural de niños y niñas afrodescendientes, 

promoviendo experiencias en las que se evidencie claramente esta relación. 

1.1.1. Pregunta de Investigación 

     Con base a lo anterior, la pregunta con la cual se abordará este proceso investigativo es: 

¿De qué manera favorece el arte la afirmación de la identidad cultural de los niños y niñas 

afrodescendientes?  

1.2 Objetivos de Investigación 

1.2.1 Objetivo General. 

     Comprender la relación entre las distintas manifestaciones artísticas en la comunidad 

afrodescendiente como recurso para fortalecer la identidad cultural de sus niños y niñas. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1.2.2.1 Caracterizar las distintas manifestaciones artísticas presentes en la comunidad 

afrodescendiente de la ciudad de Bogotá. 

1.2.2.2 Identificar los aportes que las manifestaciones artísticas aportan en la identidad 

cultural de niños y niñas afrodescendientes de un sector de la ciudad de Bogotá. 

1.2.2.3 Consolidar una propuesta pedagógica que fortalezca la identidad cultural de niños y 

niñas, a partir de las manifestaciones artísticas de la comunidad afrodescendiente.  
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Justificación 

     La presente propuesta investigativa nace con el fin de establecer de qué manera el arte 

favorece el desarrollo de la identidad cultural de los niños y niñas afrodescendientes de 

nuestro país. Se considera de suma importancia aportar a la recuperación de la identidad 

cultural afrocolombiana, así como aportar a la construcción de las subjetividades en dichas 

comunidades afro de nuestra capital, primordialmente en niños y niñas entre los 4 y 12 años 

de edad.  Para tal fin el recorrido investigativo se acerca a algunas agrupaciones que han 

venido tejiendo propuestas en favor de la comunidad afro, para que su identidad no quede en 

el olvido, pese a los fenómenos de desplazamiento y desarraigo.  

     Pensar en fortalecer la identidad cultural de la infancia y en este caso de la comunidad 

afro, hace parte de esa apuesta que muchos estamos haciendo en favor de la paz, del 

reconocimiento del otro y de la equidad, en la cual cabe, las maneras como se fortalece su 

identidad cultural.  

     Bogotá, es una de las ciudades que más recibe personas en situación de desplazamiento 

que han vivido diversas situaciones de conflicto, maltrato, descuido, olvido, o de 

etiquetamientos, burlas y menosprecios que los subordinan y los llevan a desarraigar lo que 

lo ha constituido y lo que han forjado por tanto tiempo. Llegar a una metrópoli implica 

además enfrentarse a maneras de vivir distintas, con una cultura otra que muchas veces no 

tiene presente su ser, cultura y saberes. 

     Es por lo anterior que urge ser una ciudad más incluyente que no quede solo en frases, 

sino que se consolide desde diferentes entes y organizaciones. Para el caso de la educación y 

de lo que implica esta investigación, del campo educativo, el llamado también es al maestro 
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desde su formación y posteriormente actualización a tener siempre presente en el aula la 

historicidad y memoria que contiene quien llega a ella. 

     Los niños y niñas afro, sus familias y comunidades contienen un sinnúmero de saberes 

que pueden potenciarse y reivindicar su cultura en este territorio, pero que además desde esas 

manifestaciones en las que pueden expresarse de diversas maneras, como lo es el arte, puedan 

no solo fortalecerla en ellos mismos, sino mostrarla a los otros, para que la concientización 

de la riqueza y diversidad cultural de nuestra nación deje ser un ítem en la Constitución, a 

una realidad que todos vivimos en construcción colectiva para ser mejores seres humanos.  

     Por otra parte, y retomando el arte, como una de las actividades rectoras que potencian 

los desarrollos en los infantes, podremos encontrar muchas maneras de comprender al otro 

desde su diversidad, pues ella hace parte constitutiva de las distintas comunidades, reflejada 

a lo largo de su historia, es una oportunidad para aprender de los niños y niñas y  descubrir 

los innumerables sentidos y respuestas que pueden dar al mundo y a lo que sucede, pero 

también ver como en la comunidad afro el arte persiste desde la resistencia de sus pueblos, 

haciéndose más fuerte en colectividad. 
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Capítulo II - Referentes de Investigación 

________________________________________________________________________________ 

El arte es la filosofía que refleja un pensamiento.  

(Antoni Tápiez) 

_________________________________________________________________________ 

     En el presente capítulo se desarrollan los principales elementos que sustentan el marco 

teórico del proyecto de grado, a partir del propósito del mismo. En ese sentido, la expresión 

artística, las manifestaciones en la infancia serán parte fundamental del mismo. 

Seguidamente, se encuentra el marco legal considerando aquellos lineamientos, decretos o 

sustentos legales que soportan los temas centrales del proyecto. Y finalmente, los 

antecedentes considerando aquellas apuestas, investigaciones e intenciones que desde otros 

autores se han desarrollado en lo referente al tema.  

_________________________________________________________________________ 

2.2 Referente Conceptual 

 

2.1.1. Expresión Artística 

 

     La expresión es uno de los medios fundamentales de desarrollo y comunicación de los 

seres humanos, el cual es manifestado a partir de diferentes lenguajes. Cuando se habla de 

expresión artística, como una manera de representación y comunicación, se considera que 

esta se vale de un lenguaje que permite expresarse por medio del dominio de diferentes 

materiales y diversas técnicas que favorecen nuestro proceso creador. Para Soler, lo más 

importante en este proceso es la libre expresión, más allá de la producción final de “obras 

maestras” (Soler, 2016). 

     Así mismo es considerada una forma de lenguaje pues se vale de la representación como 

un instrumento básico de comunicación que nos permite expresarnos creativamente a través 
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de diferentes medios, con la intención de comprender incluso diferentes áreas de una manera 

global, por lo que ha tomado actualmente un peso importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. (Berrocal, Fernández Izquierdo, 2003) 

     Baker, por su parte afirma a partir de estudios realizados en la Universidad de Illinois, que 

las actividades de expresión artística favorecen el desarrollo integral, la percepción, 

creatividad, autoestima, y el desarrollo motor y cognitivo del niño, constituyéndose en un 

vehículo de expresión que se basa en la combinación, exploración y utilización de diferentes 

materiales que facilita la comunicación y el desarrollo de sus capacidades (1992). 

 

2.1.2. El Arte en la Infancia 

     El arte y la infancia emplean lenguajes cercanos y de hecho muy familiares debido a que 

los dos usan recursos que son primordiales para su expresión. Estos dos recursos de los que 

hablamos son la emoción y los lenguajes comunicativos, que le permiten al niño conectarse 

con el mundo exterior, así como desarrollarse en medio de un ambiente creativo y artístico. 

Cabe resaltar que, durante la primera etapa de su infancia, la forma en que los niños aprenden 

es haciendo y tienen la posibilidad de pensar mediante el movimiento, mientras descubren y 

experimentan a través de la manipulación de diferentes objetos y materiales. Para Vygotsky, 

esta experiencia del niño con el arte a temprana edad es muy importante para su desarrollo y 

se hace fundamental para el resto de su vida, porque le ayuda a conocer el mundo que le 

rodea, creando y promoviendo hábitos permanentes que se repiten en circunstancias 

idénticas. 

     El mismo Vygotsky manifiesta en su obra “La Imaginación y el Arte en la Infancia” que 

el arte en la infancia es una huella que ocupa un lugar especial en el cerebro del niño y que 

le permite almacenar y conservar las experiencias vividas y ajustarse en su vida adulta a las 



 

 

24 

condiciones establecidas del medio que le rodea. En ese medio ambiente que no se podría 

producir sin la ayuda del arte en la infancia, no podría despertar en el adulto la adecuada 

reacción adaptadora. Pero, además, influye decisivamente en su imaginación y por ende en 

sus procesos creativos indistintamente de la labor a la cual se dedique (1930). 

     Al respecto de lo afirmado por Vygotsky, dice Ribot (1901)  

Toda invención sin importar si es grande o pequeña, antes de ser realizada en 

la práctica y consolidarse, estuvo unida en la imaginación como una estructura 

construida o creada en la mente mediante nuevas combinaciones o correlaciones, (...). 

La imaginación siempre permanece, por supuesto, cualquiera que sea el modo como 

se presente: en personalidades aisladas o en la colectividad. 

 De dicha afirmación, se podría añadir que el arte en la infancia es tan importante en el 

desarrollo del niño que su trascendencia va más allá de sus simples creaciones infantiles, 

adquiere tal importancia que influencia sus procesos creativos y desarrolla su imaginación 

de tal forma que en su vida adulta se harán evidentes en las actividades propias de su labor. 

     Es importante precisar también que, para la psicología infantil y la pedagogía actual, la 

capacidad creadora de los niños es fundamental porque se hace vital para el desarrollo general 

y la madurez del niño. Tanto Vigotsky como Ribot coinciden en que estos procesos aparecen 

desde temprana edad en el niño y sus primeras manifestaciones las podemos apreciar en sus 

juegos.  

Es así como el niño que se monta en un palo, imagina que está cabalgando 

sobre un caballo, o, la niña que al jugar con sus muñecas imita a su mamá, o el niño 

que imita al doctor, muestran en sus juegos la más original, auténtica y verdadera 

creación y aunque reproducen mucho de lo que ven, les permiten elaborar de una 
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manera creadora situaciones “artísticas” que luego pueden plasmar de diferentes 

formas en sus representaciones artísticas. (Vygotsky, 1930). 

     El arte no es entonces sólo una práctica, sino que para el niño se convierte en su manera 

particular de ver el mundo, de sentirlo y de formar parte de dicho mundo, por lo que su 

producción artística va más allá del placer, contribuye al desarrollo personal reflexivo del 

niño y ese debe ser siempre uno de los objetivos fundamentales de la educación. 

     Los niños son por naturaleza artistas, por consiguiente, el arte en la infancia es 

fundamental para seguir desarrollando en ellos ese poder creativo del cual vienen provistos 

abundantemente. 

 

2.1.3. Arte pictórico 

     La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y es conocida como 

una de las bellas artes, además es la expresión que podemos considerar como la que más 

identifica el concepto humano. La pintura está considerada como una categoría universal que 

comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre diferentes superficies. Además, el arte 

pictórico debe ser visto como una oportunidad para entendernos como seres humanos y de la 

misma manera, para lograr comprender el universo que nos rodea, a través de una experiencia 

que sea satisfactoria y placentera. El arte pictórico puede ayudarnos a comprender también 

épocas pasadas, tradiciones, costumbres, maneras de pensar, e incluso identificar formas de 

vestir y de actuar de las culturas anteriores. 

     Todos en alguna ocasión habremos sentido el impulso o el deseo de tomar un lápiz y 

comenzar a realizar trazos sobre una hoja, a dibujar o a plasmar nuestros sentimientos, 

nuestros pensamientos o nuestras ideas, ilustramos lo que vivimos en ese momento y damos 
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lugar a una creación artística que es simplemente el resultado de esa expresión íntima y 

personal que experimentamos en ese preciso momento. 

     Mario Benedetti escribió un poema titulado “Elegir mi paisaje”, que, desde nuestro punto 

de vista personal, define la esencia del arte pictórico:  

“Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría, 

robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada inservible, la de 

hace apenas quince o veinte años cuando la casa verde envenenaba el cielo (…)” (Benedetti, 

1950, p. 37). 

     La pintura ha tenido un desarrollo cronológico muy similar al de las demás artes plásticas, 

aunque tiene sus propias particularidades que se deben en gran manera a las diferentes 

técnicas y materiales empleados a lo largo de su historia y a factores socioculturales y 

estéticos, pues se debe tener en cuenta que cada cultura ha desarrollado a lo largo del tiempo 

sus propios conceptos para expresar las imágenes que desea plasmar. Para Vygotsky, “lo más 

importante es ver como la expresión se libera a través de forma y colores como en el caso de 

la pintura (…)” (Vygotsky, 1930). 

     Por ello, nos permite reconocer en ella un elemento fundamental para documentar la 

realidad, reflejando mediante imágenes, los acontecimientos históricos de diferentes culturas, 

pero también nos ha permitido identificar sus costumbres y condiciones materiales. Algunos 

han tratado de clasificar la pintura como un arte que ha cambiado durante toda su historia. 

Para otros, es simplemente un oficio artesanal debido a que solo pueden llamarse artísticas 

aquellas obras que tengan relación directa con el intelecto. 

     Hacia el siglo II, Galeno dividió el arte en artes liberales y artes vulgares, según si tenían 

un origen intelectual o manual: entre las liberales se encontraban la gramática, la retórica y 

la dialéctica, que formaban el trívium, y la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, 
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que formaban el quadrivium; las vulgares incluían la arquitectura, la escultura y la pintura. 

En el Siglo XVI la pintura comenzó a considerarse como una actividad que dependía no sólo 

de oficio o destreza, sino también de un tipo especial de concepción intelectual que la hacía 

superior a otro tipo de artes manuales. 

     Podemos concluir entonces que el arte pictórico es una manifestación que se expresa 

mediante el color, con el podemos imitar objetos de la realidad, expresar pensamientos y 

sentimientos, empleando diferentes técnicas y materiales para comunicarnos y expresarnos 

libremente. 

 

2.1.4. Pintura en la Infancia 

     La pintura en los niños favorece el proceso artístico que ayuda a fomentar y desarrollar su 

creatividad y sensibilidad, es un medio de expresión y le aporta beneficios como ayudarle a 

mejorar su motricidad fina, la escritura y la lectura y aumenta la confianza en sí mismo. 

Además, contribuye notablemente a la formación de su personalidad. 

De otra parte, permite aprender y explorar diferentes tipos de emociones mediante el uso de 

diferentes texturas y materiales, se hace un medio de comunicación por excelencia en tanto 

la contiene un mundo lleno de colores, formas y trazos, de manera creativa y libre con su 

entorno. Los hace sensibles, y al hacerlos sensibles, aumenta también su capacidad para 

concentrarse y expresarse. Por medio de la pintura, el niño puede también disminuir su 

ansiedad y plasmar de manera creativa incluso sus miedos y temores. De allí que sea 

fundamental para la autoestima positiva, al brindarle amplias posibilidades para solucionar 

problemas, organizar sus ideas, estimulando su comunicación y favoreciendo la expresión de 

sus sentimientos. 
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     Vygotsky afirma que la pintura, como las otras artes, son fundamentales en el desarrollo 

infantil ya que generan emociones en el niño. Manifiesta en sus obras que el arte debe apuntar 

hacia lo emocional, pero no solo a emociones completamente asimilables a las habituales, a 

las propias del día a día, sino hacia emociones de orden estético, para lo cual será vital 

acompañar sus procesos y descubrir el papel de estas. Es por demás fundamental, en tanto 

posibilita el desarrollo de la dimensión cognitiva, desde esa relación con el emociona, por 

ello, Vygotsky asocia el arte a un tipo peculiar de pensamiento que caracteriza como 

pensamiento emocional (Vygotsky, 1930). 

     En otro sentido, tiene un inmenso potencial formativo. Vygotsky, pensando en la 

construcción del hombre nuevo (el nuevo modelo de hombre que según los adalides de la 

edificación de la nueva sociedad socialista - recuérdese que era marxista, y que, como tal, 

soñaba con la consecución de una nueva sociedad que superar la mezquindad y 

deshumanización inherente al mundo capitalista – creía que la educación debía desempeñar 

un papel de crucial importancia, pues si la mente de los ciudadanos de la nueva sociedad 

seguía funcionando según los modos habituales en la sociedad capitalista, el cambio social 

fracasaría. La educación debía ser un eje fundamental para la construcción de la nueva 

sociedad, y, en su seno, el sector correspondiente a la educación artística debería ocupar un 

papel relevante, pues no en balde el arte apunta a instalar la vida mental, y, en consecuencia, 

el quehacer de las diversas funciones psíquicas, en el ámbito de lo sutil.  

2.1.5. Desarrollo Socio- Afectivo 

     Es importante mencionar el desarrollo socioafectivo en tanto el arte lo potencia en la 

infancia influyendo en su personalidad. Esta es hoy por hoy una de las que más debe 

fortalecerse desde el sistema escolar, con el papel acompañante de los docentes.      

(Fernández Berrocal & Extremera, 2002). Es innegable que la educación de la afectividad 



 

 

29 

tiene interés para ayudar a conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes 

personales y sociales.  

Retomando a Hernández “educar, además de ser una de las ingenierías más difíciles, es 

fundamentalmente un proyecto de valores”, se hace vital en este tiempo dados los desafíos a 

veces más complejos y desafiantes distintos a las épocas anteriores y que demandan 

respuestas adecuadas que permitan lograr el bienestar personal, mientras contribuyen a la 

continua mejora de nuestra sociedad (2005). 

 

     Así las cosas, la escuela se hace coequipera en la formación de estos procesos pues 

“enseñar y aprender son actividades inevitablemente emocionales por naturaleza”. Por 

consiguiente, “enseñar es un acto emocional por acción o por omisión, por diseño o por 

defecto”, (Fernández Berrocal & Extremera, 2003). Sin olvidar que un factor muy importante 

a la hora de influir en las actitudes y en los hábitos de los alumnos es la personalidad del 

profesor.  “sea lo que sea lo que se enseñe, se enseña la propia personalidad” (Claxton, 1987). 

 

2.1.6. La Educación Artística en Colombia 

      El arte y su enseñanza están llenos de mitos. Sin embargo, se puede afirmar que la 

enseñanza de la expresión artística en nuestro país se basa en una serie de estilos, visiones 

mágicas y omisiones, de las cuales tal vez la más importante tiene que ver con los métodos 

y las estrategias de enseñanza. Al comienzo de nuestra educación incluso, se descartaron los 

cánones básicos del arte, se estableció como un “relleno” interesante para cumplir con el 

currículo escolar y se le daba tan poco valor que cualquier persona sin conocimiento alguno, 

era asignada a su enseñanza, lo que le restaba valor y respeto y por consiguiente no permitía 

al estudiante expresarse con libertad y conciencia, (Huertas, 2017) 
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     La enseñanza de la expresión artística en nuestro país ha sido siempre una constante lucha 

con el modelo implantado en el siglo diecinueve, un modelo academicista que solamente 

hasta el final de dicho siglo fue puesto en duda sin querer decir que se haya logrado un avance 

positivo en el mismo, lo que resultó siendo una desagradable herencia con la cual tuvo que 

cargar la educación colombiana del siglo veinte. 

     Volviendo un poco atrás, las primeras escuelas del gobierno establecidas para la 

enseñanza de la educación artística surgieron durante el siglo XIX con la creación de la 

Escuela Nacional de Música, La Escuela Nacional de Bellas Artes y La Escuela de Artes y 

Oficios, lo cual resulta bastante interesante, pero que representaba un sistema académico 

tradicional que aunque presentaba estructuras modernas, tenía como fin primordial impartir 

sólo cierto tipo de conocimientos que a su vez podrían ser únicamente validados por un 

tribunal de autoridades instaurado por la misma academia que se regía por la legalidad 

concedida por el Estado y la legitimidad de la experiencia. Lo que a finales de este siglo XIX 

hizo que se conformarán las primeras instituciones académicas públicas que pretendían 

formar una nación civilizada que se guiaba por la impuesta identidad de lengua española, 

raza blanca y religión católica a la que se le entregó toda la hegemonía en la educación, 

(Huertas, 2017) 

     De allí podemos establecer que la función de la educación escolar se basaba en el cultivo 

del buen gusto, procurando que cada estudiante adquiriera la capacidad de elegir los modelos 

que guiarán su actuar pero que debían ser los definidos por las autoridades de dicho sistema. 

     La consecuencia fue entonces un régimen pedagógico en donde el profesor se convirtió 

en el agente que conocía el conjunto de normas y por ende quien se asumió la responsabilidad 

de “corregir” a sus estudiantes. Este modelo está fuera del estudiante y se basó en un concepto 

que no se ajusta para nada a el propósito real de la educación. 
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     Durante el siglo XX la educación en Colombia se rige por tres perspectivas que son: las 

vanguardias pedagógicas, las vanguardias artísticas y los procesos de industrialización, entre 

los cuales la educación artística en nuestro país debe establecer su rumbo, (Huertas, 2017). 

     Las artes tienen sus jerarquías y, durante mucho tiempo, hablar de enseñanza era hablar 

de plásticas y música y en todos los discursos modernos se atribuyó una especial importancia 

a la enseñanza del dibujo. De hecho, la Ley de Fomento a las Bellas Artes de 1918, que 

recogía las conclusiones del Congreso Pedagógico de 1917, apenas menciona la música e 

ignora totalmente a la danza o el teatro; se concentra en la obligatoriedad de la enseñanza del 

dibujo del natural en todas las escuelas, propuesta por Fídolo Alfonso Rodríguez Camargo 

en el congreso antes señalado, Banco de la República, (Huertas, 2017). 

     Aunque en el mundo la educación artística se basaba en los conceptos de la pedagogía, en 

Colombia dichos conceptos no influyeron exclusivamente los procesos artísticos de la 

escuela tradicional, pues dependían casi exclusivamente de la vida social de la época. 

     La perspectiva pedagógica del siglo XX no permitía convertir la educación artística en un 

modelo pedagógico debido a la falta de credibilidad que representaba para los expertos de la 

época. Sin embargo, todo esto cambió con aquello que Alfonso López Pumarejo llamó la 

revolución en marcha y que fue una ambiciosa reforma educativa sus más grandes creaciones 

fueron la Universidad Nacional –refundada en 1935– y la Escuela Normal Superior. En ellas 

se gestó un proyecto pedagógico que ponía en riesgo el modelo de conocimiento conservador 

civilizatorio del siglo XIX, enfrentándose a uno liberal modernista que daba origen a las 

grandes disciplinas universitarias, incluidas las artes, (Huertas, 2017). 

     A pesar de las altas y bajas por las que pasó el sistema educativo del siglo XX, debido al 

poder político repartido entre liberales y conservadores, sumado a la violencia que ha tenido 

lugar durante más de cinco décadas, la educación y el sistema como tal ha logrado avances 
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importantes, si bien aún falta mucho por hacer y especialmente en lo que tiene que ver con 

la educación artística. La Ley 115 de 1994 establece, por ejemplo, “el acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones” (art. 5), 

hace énfasis en cuanto a que la educación artística es una de las áreas obligatorias y 

fundamentales de la educación básica y establece así mismo sus lineamientos curriculares.  

     La Ley General de Cultura (Ley 397, 7 de agosto de 1997), afirma que “El ministerio de 

Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá los criterios, 

requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes para reconocer el carácter de 

profesional titulado a los artistas que tengan la tarjeta profesional” confirmando el valor de 

la educación artística en la educación nacional. 

     De todo esto podemos concluir que la educación artística tiene un valor fundamental en 

el desarrollo integral del niño en todas sus áreas y hoy podemos encontrar como a través del 

mismo arte, nuestros estudiantes pueden expresar de manera más sencilla sus emociones, 

pensamientos, sentimientos, etc. 

Como complemento a lo ya mencionado líneas atrás, nos adentraremos en la concepción de 

identidad cultural.  

2.1.7. Identidad Cultural 

     La identidad cultural es aquella que encarna todo ese conjunto de valores, tradiciones, 

costumbres, creencias, ideas y conceptos que hacen parte de un grupo social específico y que 

se convierten como tal en un sentido de pertenencia.  

Razón por la cual como lo considera Molano, se hace preciso su defensa, protección y 

cuidado, pues en últimas, se convierte en una fortaleza o una debilidad de los pueblos, de la 

regiones e incluso de los países mismos. (2007). 
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     Es claro que desde el origen mismo de la humanidad, los seres humanos se han 

preocupado por buscar los mecanismos y los recursos necesarios para poder expresar sus 

ideas, necesidades, pensamientos y emociones, para de esta manera, lograr un vínculo 

estrecho con sus similares. De allí surgen precisamente aquellas primeras expresiones 

artísticas que van moldeando los rasgos culturales distintivos de cada región, etnia o raza.  

     Estos rasgos culturales se establecen gracias a la conexión que se da entre el pasado y el 

presente y que procura establecer un futuro que haga memoria de aquello que estableció su 

fundamento y que por ende conlleva a la construcción de la identidad cultural. De allí que es 

fundamental “la memoria, considerada esta como la capacidad de reconocer el pasado, sin 

elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro“ 

(Molano, 2007, p.2). 

     Definir el concepto identidad se hace un poco más complejo debido a que lleva en sí 

mismo procesos, rasgos y características propios que componen un todo de manera 

intrínseca. Es un proceso de constante construcción de sentido, basado en las fuentes y 

riquezas culturales que los grupos sociales van organizando a través de su propia experiencia 

(Molano, 2007). Es además ese cúmulo de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias 

que hacen parte de un grupo social y a partir de los cuales afirman su sentido de pertenencia.  

     Para Molano (2007), está ligada al desarrollo de un lugar y se origina gracias a la debida 

evolución. Esto quiere decir, que cada comunidad produce sus propias costumbres, normas, 

ideas, tradiciones, etc., para crecer, avanzar y desarrollarse como entes culturales. Así es 

como cimientan un sentimiento de pertenencia a un colectivo social con unas características 

y rasgos únicos y específicos, que le permiten diferenciarse de los demás y que en últimas 

son los que le permiten ser juzgado, valorado y apreciado por los otros. (Molano, 2007). 
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Sin embargo, las distintas situaciones que se han vivido en Colombia, en la cual, en muchos 

lugares al enfrentarse a otras culturas, se desconoce la de quien llega de otro lugar, se ha 

propuesta la etnoeducación. 

 

2.1.8. La Etnoeducación en Colombia 

     Colombia es un país con una gran variedad étnica, además de ser considerada multilingüe 

dentro de los cuales pueden diferenciarse tres grupos étnicos que son: la poblacion indigena 

(3,43% de la población total), la población afrodescendiente 10,62% de la población total) y 

la población Romaní o gitana (0.01 de la población total). 

      Desde la década de los 70s, las poblaciones indígenas y afrodescendientes han procurado 

una respuesta que dé solución a su problemática social y cultural, peros sobre todo a la 

educativa. Gran parte de este problema social ha sido derivado de la exclusión y 

segmentación cultural a la cual han sido sometidos. Gracias a esta lucha que ha provocado 

marchas, bloqueos, protestas en grandes ciudades y otra serie de actos públicos para lograr 

captar la atención del gobierno y del resto de la sociedad colombiana es que a partir del año 

1991 se creó el término etnoeducación en nuestro país, lo que derivó en la formulación de la 

cátedra de estudios afrocolombianos, como un derecho fundamental de los grupos étnicos, 

otorgando a dichos grupos el reconocimiento de sus derechos colectivos mediante la 

adaptación pedagógica y legislativa a su contexto cultural y social. su mayor logro ha sido 

superar los enfoques tradicionales de la educación para adaptarlos a los grupos indígenas y 

afrodescendientes que conforman una parte importante de la población actual, para responder 

a las particularidades de estos estudiantes y que respondan a la necesidad de interacción entre 

culturas partiendo de la igualdad, el respeto y la valoración mutua (Medina, 2009; 

Domínguez, 2006; González, 2011). 
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     El Ministerio de Educación Nacional define la etnoeducación como “un proceso a través 

del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores al 

desarrollar destrezas de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e intereses que les 

permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros 

grupos humanos“ (MEN, 1991). Dicho esto, la etnoeducación concibe ciertos cambios a tener 

en cuenta para crear una sociedad homogénea, con igualdad de condiciones para todos que 

permita a los grupos étnicos proyectarse hacia el mutuo reconocimiento. Esto convierte 

entonces la etnoeducación en una estrategia viable y válida que le permite a los diferentes 

grupos étnicos identificar y desarrollar propuestas de educación que respondan directamente 

a cada una de sus necesidades, intereses, y aspiraciones, en directa relación con sus 

características y rasgos culturales, económicos, sociales, políticos y lingüísticos, entre otros.  

     La participación activa de las comunidades afrocolombianas en estos procesos dio como 

resultado la conformación de la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras, para asesorar 

al MEN y ayudar a resolver los inconvenientes educativos de estas etnias, participando en la 

elaboración de proyectos educativos acordes a su realidad cultural y social actual. La cátedra 

de estudios afrocolombianos se inscribe en el proceso de construcción conceptual y 

desarrollo de la etnoeducación en Colombia. Es una herramienta para la investigación, el 

análisis y la reflexión sobre la historia y la problemática de las poblaciones 

afrodescendientes, y ofrece alternativas pedagógicas para la construcción de una cultura de 

respeto y valoración de la diversidad étnica y cultural (Ruiz & Medina, 2014). 

La Cátedra no sólo se aplica a los afrodescendientes, sino a toda la nación, en este sentido 

busca que todo el alumnado conozca los valiosos aportes de la población afrocolombiana a 

la construcción de la nación. Al construir los contenidos de la cátedra sobre temas, problemas 
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y actividades pedagógicas relativas a las comunidades afrocolombianas, afroamericanas y 

africanas se ve afectado el conjunto de las actividades curriculares (Ruiz & Medina, 2014). 

Gracias a la ardua labor de los grupos étnicos que conforman nuestro país, hoy podemos 

hablar de programas educativos diseñados especialmente para ellos y que responden 

adecuadamente a sus demandas y necesidades específicas y que contribuyen a que sus rasgos 

e identidad culturales permanezcan intactos, no sólo entre ellos, sino como parte invaluable 

e inagotable de nuestro patrimonio cultural. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Expresión Artística en los niños y niñas 

      La dimensión artística se debe tener en cuenta en el desarrollo de los niños, ya que ésta 

propicia la libre expresión de los infantes en el ambiente educativo. Es relevante el rol del 

educador quien debe respetar y tener en cuenta las expresiones artísticas espontáneas de ellos 

y ellas, reconociendo que en estas experiencias pedagógicas surge la relación y la 

comunicación de los infantes con las personas que los rodean. 

       Asimismo, se entiende la educación en artes como una experiencia en la que no solo se 

evidencia una relación con el arte, sino que haya posibilidad de que ellos obtengan 

aprendizajes realmente que contribuyan al desarrollo de su autonomía e identidad y por ende 

también la relación con su pares- maestras y desarrollar todo su potencial. De esta manera, 

la expresión plástica debe concebirse como un aprendizaje enfocado a competencias, formas 

de pensamiento y consolidación de la identidad cultural generando una sensación de 

satisfacción personal (Bamford, 2006). 

     Es importante recalcar que en los momentos de experiencias artísticas siempre está 

presente la comunicación, pues el infante se relaciona con el medio. Al respecto señala que 



 

 

37 

la educación transmite la relación cultural a niños para generar un lenguaje artístico y 

contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva), por tanto, se evidencia el plano 

académico como en el personal (Bamford, 2006). 

       De esta manera se afirma que, la expresión artística no es un medio para llegar a algo, 

sino que ésta es potencializadora de variados procesos de desarrollo del infante, lo que 

significa que la expresión artística también se enfoca en el hecho de promover espacios o 

ambientes en los que se puedan generar aprendizajes en el que el niño se exprese libremente 

ante cualquier persona y en todos y cada uno de los lugares en los que esté. 

       Asimismo se menciona una opción educativa que se piensa en la integralidad de los 

infantes permitiéndole un desarrollo de las habilidades de cada uno teniendo en cuenta la 

dimensión personal de éste, que a partir de la expresión artística se potencia la creatividad 

que es inherente en los seres humanos, de acuerdo a esto Aguirre afirma que “Desde esta 

perspectiva formativa, la adquisición de la capacidad de obtener experiencias estéticas se 

basaría, por tanto en el cultivo de la dimensión emocional del ser humano y el libre desarrollo 

de las facultades creadoras innatas del individuo” (Aguirre, 2005). 

       Con respecto a las facultades creadoras innatas del individuo se expone que el niño es 

naturalmente creativo y la falta de desarrollo de su creatividad se debe a la intervención de 

los adultos. Además, mediante la práctica artística se le permite que el niño que descubra y 

exteriorice sus emociones y sentimientos, esto favoreciendo la autoexpresión sin limitaciones 

que los adultos imponen, como la imitación de modelos. La expresión libre de los infantes 

debe ser respetada sin estas imitaciones de modelos para así construir su personalidad 

libremente y compartirla por medio de la expresión artística. (Aguirre, 2005). 

       En síntesis, se entiende por expresión artística en los niños y niñas un lenguaje de 

expresión que se debe tener en cuenta en su desarrollo, ya que el arte se vincula en el ambiente 
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educativo y se evidencia en la manera como los infantes se expresan libremente, partiendo 

de la relación y la comunicación que se tenga con las personas que los rodean, lo cual se 

fortalece por medio de la interacción mediante las experiencias de expresión artística, 

además, la expresión artística como un aprendizaje enfocado a competencias, formas de 

pensamiento y consolidación de la identidad cultural generando una sensación de satisfacción 

personal. Asimismo, ésta no es un medio para llegar a algo, sino que es potencializadora de 

variados procesos de desarrollo del infante, lo que significa que la expresión artística también 

se enfoca en el hecho de promover espacios o ambientes en los que se puedan generar 

aprendizajes en el que el niño entienda la vida con la utilización de la reflexión y la 

argumentación, expresándose libremente ante cualquier persona y en todos y cada uno de los 

lugares en los que esté. 

      A su vez, también se retoma al autor Abad cuando afirma que: 

      La expresión artística se incorpora al proceso…de una construcción representativa y 

desencadenando unos determinados procesos de percepción e interpretación. Los objetos no 

sólo están en contacto con el cuerpo, sino que forman parte de la historia del cuerpo porque 

el sujeto hace uso de ellos y en esa función los incorpora como mediadores de comunicación, 

de conocimiento y de incorporación de experiencias. (p.24) 

       Con la anterior afirmación se pretende retomar el hecho de que el educando y por ende 

la expresión artística no solo se enfoca en realizar creaciones artísticas con pintura, colores, 

etc. Sino que la expresión artística implica también es el hecho de comunicarse y expresarse 

con el cuerpo tanto él solo como también en diferentes interacciones con los objetos que los 

rodean, pues los objetos también son intermediarios entre el educando y el aprendizaje de 

conocimientos y la obtención de experiencias que de una manera u otra encaminan a los niños 
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y niñas a expresarse de manera libre y espontánea relacionándose la mayor parte del tiempo 

con los objetos o sus pares que además contribuyen a fortalecer la relación con su entorno. 

       Es importante mencionar que los educandos expresan sus emociones y pensamientos de 

acuerdo a las diferentes y previas experiencias que puedan tener, entonces de acuerdo con 

Abad, se precisa que “Implicando simultáneamente las percepciones del entorno social, el 

enriquecimiento de la vida interior de la persona y la profundización de sus conocimientos. 

… es importante valorar formas de expresión diferentes a las habituales y ampliando e 

intensificando su experiencia estética”. (Abad, 2004). Con esto se genera un pensamiento 

reflexivo acerca del hecho de tener en cuenta la voz de los educandos al momento de ese 

deseo inminente de expresarse ante cualquier situación con la que se sientan identificados sin 

olvidar que al promover dicha libertad de la voz y expresión se pueden generar espacios en 

los que los educandos puedan no solo compartir sus conocimientos sino también conocer los 

de sus pares, reconociéndonos como seres de expresión libre y respetando como tal esta 

expresión. 

2.1 Marco Teorico 

2.1 Expresión Artística 

     La expresión es uno de los medios fundamentales de desarrollo y comunicación de los 

seres humanos, el cual es manifestado a partir de diferentes lenguajes. Cuando se habla de 

expresión artística, como una manera de representación y comunicación, se considera que 

esta se vale de un lenguaje que permite expresarse por medio del dominio de diferentes 

materiales y diversas técnicas que favorecen nuestro proceso creador. Para Soler, lo más 

importante en este proceso es la libre expresión, más allá de la producción final de “obras 

maestras” (Soler, 2016, p.1).  
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Así mismo es considerada una forma de lenguaje pues se vale de la representación como un 

instrumento básico de comunicación que nos permite expresarnos creativamente a través de 

diferentes medios, con la intención de comprender incluso diferentes áreas de una manera 

global, por lo que ha tomado actualmente un peso importante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  (Caja, Berrocal, Fernández, Fosati, González, Moreno & Segurado, 2003). 

Baker, por su parte afirma a partir de estudios realizados en la Universidad de Illinois, que 

las actividades de expresión artística favorecen el desarrollo integral, la percepción, 

creatividad, autoestima, y el desarrollo motor y cognitivo del niño, constituyéndose en un 

vehículo de expresión que se basa en la combinación, exploración y utilización de diferentes 

materiales que facilita la comunicación y el desarrollo de sus capacidades (1992). 

2.1.1 El Arte en la Infancia 

     El arte y la infancia emplean lenguajes cercanos y de hecho muy familiares debido a que 

los dos usan recursos que son primordiales para su expresión. Estos dos recursos de los que 

hablamos son la emoción y los lenguajes comunicativos, que le permiten al niño conectarse 

con el mundo exterior, así como desarrollarse en medio de un ambiente creativo y artístico. 

acá es de resaltar que, durante la primera etapa de su infancia, la forma en que los niños 

aprenden es haciendo y tienen la posibilidad de pensar mediante el movimiento, mientras 

descubren y experimentan a través de la manipulación de diferentes objetos y materiales. 

Para Vygotsky, esta experiencia del niño con el arte a temprana edad es muy importante para 

su desarrollo y se hace fundamental para el resto de su vida, porque le ayuda a conocer el 

mundo que le rodea, creando y promoviendo hábitos permanentes que se repiten en 

circunstancias idénticas. 
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      El mismo Vigotsky manifiesta en su obra “La Imaginación y el Arte en la Infancia” que 

el arte en la infancia es una huella que ocupa un lugar especial en el cerebro del niño y que 

le permite almacenar y conservar las experiencias vividas y ajustarse en su vida adulta a las 

condiciones establecidas del medio que le rodea. En ese medio ambiente que no se podría 

producir sin la ayuda del arte en la infancia, no podría despertar en el adulto la adecuada 

reacción adaptadora. Pero, además, influye decisivamente en su imaginación y por ende en 

sus procesos creativos indistintamente de la labor a la cual se dedique (1930). 

     Al respecto de lo afirmado por Ribot (1901) “Toda invención sin importar si es grande o 

pequeña, antes de ser realizada en la práctica y consolidarse, estuvo unida en la imaginación 

como una estructura construida o creada en la mente mediante nuevas combinaciones o 

correlaciones, (...). La imaginación siempre permanece, por supuesto, cualquiera que sea el 

modo como se presente: en personalidades aisladas o en la colectividad” (Vygotsky, 1930, 

p. 3) 

     De dicha afirmación, podría añadir que el arte en la infancia es tan importante en el 

desarrollo del niño que su trascendencia va más allá de sus simples creaciones infantiles, 

adquiere tal importancia que influencia sus procesos creativos y desarrolla su imaginación 

de tal forma que en su vida adulta se harán evidentes en las actividades propias de su labor. 

 Es importante precisar también que, para la psicología infantil y la pedagogía actual, la 

capacidad creadora de los niños es fundamental porque se hace vital para el desarrollo general 

y la madurez del niño. Tanto Vigotsky como Ribot coinciden en que estos procesos aparecen 

desde temprana edad en el niño y sus primeras manifestaciones las podemos apreciar en sus 

juegos.  

Es así como el niño que se monta en un palo, imagina que está cabalgando sobre un caballo, 

o, la niña que al jugar con sus muñecas imita a su mamá, o el niño que imita al doctor, 
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muestran en sus juegos la más original, auténtica y verdadera creación y aunque reproducen 

mucho de lo que ven, les permiten elaborar de una manera creadora situaciones “artísticas” 

que luego pueden plasmar de diferentes formas en sus representaciones artísticas (Vygotsky, 

1930, p. 4). 

     El arte no es entonces sólo una práctica, sino que para el niño se convierte en su manera 

particular de ver el mundo, de sentirlo y de formar parte de dicho mundo, por lo que su 

producción artística va más allá del placer, contribuye al desarrollo personal reflexivo del 

niño y ese debe ser siempre uno de los objetivos fundamentales de la educación. 

Los niños son por naturaleza artistas, por consiguiente, el arte en la infancia es fundamental 

para seguir desarrollando en ellos ese poder creativo del cual vienen provistos 

abundantemente. 

2.1.1.2 Arte Pictórico 

     La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y es conocida 

como una de las bellas artes, además es la expresión que podemos considerar como la que 

más identifica el concepto humano. La pintura está considerada como una categoría 

universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre diferentes superficies. 

Además, el arte pictórico debe ser visto como una oportunidad para entendernos como seres 

humanos y de la misma manera, para lograr comprender el universo que nos rodea, a través 

de una experiencia que sea satisfactoria y placentera. El arte pictórico puede ayudar a 

comprender también épocas pasadas, tradiciones, costumbres, maneras de pensar, e incluso 

identificar formas de vestir y de actuar de las culturas anteriores. 

     Todos en alguna ocasión habremos sentido el impulso o el deseo de tomar un lápiz y 

comenzar a realizar trazos sobre una hoja, a dibujar o a plasmar nuestros sentimientos, 
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nuestros pensamientos o nuestras ideas, ilustramos lo que vivimos en ese momento y 

damos lugar a una creación artística que es simplemente el resultado de esa expresión 

íntima y personal que experimentamos en ese preciso momento. 

     Mario Benedetti escribió un poema titulado “Elegir mi paisaje”, que, desde mi punto de 

vista personal, define la esencia del arte pictórico:  

     “Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado 

elegiría, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada 

inservible, la de hace apenas quince o veinte años cuando la casa verde envenenaba el ciclo 

(…)” (Benedetti, 1950, p. 37). 

     La pintura ha tenido un desarrollo cronológico muy similar al de las demás artes 

plásticas, aunque tiene sus propias particularidades que se deben en gran manera a las 

diferentes técnicas y materiales empleados a lo largo de su historia y a factores 

socioculturales y estéticos, pues debemos tener en cuenta que cada cultura ha desarrollado a 

lo largo del tiempo sus propios conceptos para expresar las imágenes que desea plasmar. 

Para Vygotsky, “lo más importante es ver como la expresión se libera a través de forma y 

colores como en el caso de la pintura (…)”  (Vygotsky, 1930). 

     Por ello, nos permite reconocer en ella un elemento fundamental para documentar la 

realidad, reflejando mediante imágenes, los acontecimientos históricos de diferentes 

culturas, pero también nos ha permitido identificar sus costumbres y condiciones 

materiales. Algunos han tratado de clasificar la pintura como un arte que ha cambiado 

durante toda su historia. Para otros, es simplemente un oficio artesanal debido a que solo 

pueden llamarse artísticas aquellas obras que tengan relación directa con el intelecto. 

     Hacia el siglo II, Galeno dividió Y el arte en artes liberales y artes vulgares, según si 

tenían un origen intelectual o manual: entre las liberales se encontraban la gramática, la 
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retórica y la dialéctica, que formaban el trivium, y la aritmética, la geometría, la astronomía 

y la música, que formaban el quadrivium; las vulgares incluían la arquitectura, la escultura 

y la pintura. En el Siglo XVI la pintura comenzó a considerarse como una actividad que 

dependía no sólo de oficio o destreza, sino también de un tipo especial de concepción 

intelectual que la hacía superior a otro tipo de artes manuales. 

     Podemos concluir entonces que el arte pictórico es una manifestación que se expresa 

mediante el color, con el podemos imitar objetos de la realidad, expresar pensamientos y 

sentimientos, empleando diferentes técnicas y materiales para comunicarnos y expresarnos 

libremente. 

2.1.2 Pintura en la Infancia 

     La pintura en los niños favorece el proceso artístico que ayuda a fomentar y desarrollar su 

creatividad y sensibilidad, es un medio de expresión y le aporta beneficios como ayudarle a 

mejorar su motricidad fina, la escritura y la lectura y aumenta la confianza en sí mismo. 

Además, contribuye notablemente a la formación de su personalidad. 

     De otra parte, permite aprender y explorar diferentes tipos de emociones mediante el uso 

de diferentes texturas y materiales, se hace un medio de comunicación por excelencia en 

tanto la contiene un mundo lleno de colores, formas y trazos, de manera creativa y libre con 

su entorno. Los hace sensibles, y al hacerlos sensibles, aumenta también su capacidad para 

concentrarse y expresarse. Por medio de la pintura, el niño puede también disminuir su 

ansiedad y plasmar de manera creativa incluso sus miedos y temores. De allí que sea 

fundamental para la autoestima positiva, al brindarle amplias posibilidades para solucionar 

problemas, organizar sus ideas, estimulando su comunicación y favoreciendo la expresión de 

sus sentimientos. 
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     Vygotsky afirma que la pintura, como las otras artes, son fundamentales en el desarrollo 

infantil ya que generan emociones en el niño. Manifiesta en sus obras que el arte debe apuntar 

hacia lo emocional, pero no solo a emociones completamente asimilables a las habituales, a 

las propias del día a día, sino hacia emociones de orden estético, para lo cual será vital 

acompañar sus procesos y descubrir el papel de estas. Es por demás fundamental, en tanto 

posibilita el desarrollo de la dimensión cognitiva, desde esa relación con el emociona, por 

ello, Vygotsky asocia el arte a un tipo peculiar de pensamiento que caracteriza como 

pensamiento emocional Serra (1985). 

2.1.2 Desarrollo Socio- Afectivo 

     Es importante mencionar el desarrollo socioafectivo en tanto el arte lo potencia en la 

infancia influyendo en su personalidad. Esta es hoy por hoy una de las que más debe 

fortalecerse desde el sistema escolar, con el papel acompañante de los docentes.     

     Para Fernández (2002) Es innegable que la educación de la afectividad tiene interés para 

ayudar a conseguir la madurez emocional, la responsabilidad y las virtudes personales y 

sociales.  Retomando a Fernández quie considera que educar no solo es una de las labores 

mas complicadas sino que además se hace vital para fundamentar en nuestros estudiantes 

valores, se hace vital en este tiempo dados los desafíos a veces más complejos y desafiantes 

distintos a las épocas anteriores y que demandan respuestas adecuadas que permitan lograr 

el bienestar personal, mientras contribuyen a la continua mejora de nuestra sociedad (2005). 

     Así las cosas, la escuela se hace coequipera en la formación de estos procesos pues 

“enseñar y aprender son actividades inevitablemente emocionales por naturaleza”. Por 

consiguiente, “enseñar es un acto emocional por acción o por omisión, por diseño o por 

defecto” (Fernández, Berrocal & Extremera, 2003) Sin olvidar que un factor muy importante 
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a la hora de influir en las actitudes y en los hábitos de los alumnos es la personalidad del 

profesor.  “sea lo que sea lo que se enseñe, se enseña la propia personalidad” (Claxton, 1987, 

p. 7). 

2.1.3 La Educación Artística en Colombia 

     El arte y su enseñanza están llenos de mitos. Sin embargo, podemos decir que la enseñanza 

de la expresión artística en nuestro país se basa en una serie de estilos, visiones mágicas y 

omisiones, de las cuales tal vez la más importante tiene que ver con los métodos y las 

estrategias de enseñanza. Al comienzo de nuestra educación incluso, se descartaron los 

cánones básicos del arte, se estableció como un “relleno” interesante para cumplir con el 

currículo escolar y se le daba tan poco valor que cualquier persona sin conocimiento alguno, 

era asignada a su enseñanza, lo que le restaba valor y respeto y por consiguiente no permitía 

al estudiante expresarse con libertad y conciencia  Huerta (2003) La enseñanza de la 

expresión artística en nuestro país ha sido siempre una constante lucha con el modelo 

implantado en el siglo diecinueve, un modelo academicista que solamente hasta el final de 

dicho siglo fue puesto en duda sin querer decir que se haya logrado un avance positivo en el 

mismo, lo que resultó siendo una desagradable herencia con la cual tuvo que cargar la 

educación colombiana del siglo veinte. 

     Volviendo un poco atrás, las primeras escuelas del gobierno establecidas para la 

enseñanza de la educación artística surgieron durante el siglo XIX con la creación de la 

Escuela Nacional de Música, La Escuela Nacional de Bellas Artes y La Escuela de Artes y 

Oficios, lo cual resulta bastante interesante, pero que representaba un sistema académico 

tradicional que aunque presentaba estructuras modernas, tenía como fin primordial impartir 

sólo cierto tipo de conocimientos que a su vez podrían ser únicamente validados por un 
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tribunal de autoridades instaurado por la misma academia que se regía por la legalidad 

concedida por el Estado y la legitimidad de la experiencia. Lo que a finales de este siglo XIX 

hizo que se conformarán las primeras instituciones académicas públicas que pretendían 

formar una nación civilizada que se guiaba por la impuesta identidad de lengua española, 

raza blanca y religión católica a la que se le entregó toda la hegemonía en la educación 

Huertas (2016) 

     De allí se puede establecer que la función de la educación escolar se basaba en el cultivo 

del buen gusto, procurando que cada estudiante adquiriera la capacidad de elegir los modelos 

que guiarán su actuar pero que debían ser los definidos por las autoridades de dicho sistema. 

La consecuencia fue entonces un régimen pedagógico en donde el profesor se convirtió en el 

agente que conocía el conjunto de normas y por ende quien se asumió la responsabilidad de 

“corregir” a sus estudiantes. Este modelo está fuera del estudiante y se basó en un concepto 

que no se ajusta para nada a el propósito real de la educación. 

     Durante el siglo XX la educación en Colombia se rige por tres perspectivas que son: las 

vanguardias pedagógicas, las vanguardias artísticas y los procesos de industrialización, entre 

los cuales la educación artística en nuestro país debe establecer su rumbo (Huertas, 2016, 

p.3). 

     Las artes tienen sus jerarquías y, durante mucho tiempo, hablar de enseñanza era hablar 

de plásticas y música y en todos los discursos modernos se atribuyó una especial importancia 

a la enseñanza del dibujo. De hecho, la Ley de Fomento a las Bellas Artes de 1918, que 

recogía las conclusiones del Congreso Pedagógico de 1917, apenas menciona la música e 

ignora totalmente a la danza o el teatro; se concentra en la obligatoriedad de la enseñanza del 

dibujo del natural en todas las escuelas, propuesta por Fídolo Alfonso Rodríguez Camargo 

en el congreso antes señalado, Banco de la República (Huertas, 2016, p.5). 
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     Aunque en el mundo la educación artística se basaba en los conceptos de la pedagogía, en 

Colombia dichos conceptos no influyeron exclusivamente los procesos artísticos de la 

escuela tradicional, pues dependían casi exclusivamente de la vida social de la época. 

     La perspectiva pedagógica del siglo XX no permitía convertir la educación artística en un 

modelo pedagógico debido a la falta de credibilidad que representaba para los expertos de la 

época. Sin embargo, todo esto cambió con aquello que Alfonso López Pumarejo llamó la 

revolución en marcha y que fue una ambiciosa reforma educativa sus más grandes creaciones 

fueron la Universidad Nacional –refundada en 1935– y la Escuela Normal Superior. En ellas 

se gestó un proyecto pedagógico que ponía en riesgo el modelo de conocimiento conservador 

civilizatorio del siglo XIX, enfrentándose a uno liberal modernista que daba origen a las 

grandes disciplinas universitarias, incluidas las artes (Huertas, 2016, p.7). 

     A pesar de las altas y bajas por las que pasó el sistema educativo del siglo XX, debido al 

poder político repartido entre liberales y conservadores, sumado a la violencia que ha tenido 

lugar durante más de cinco décadas, la educación y el sistema como tal ha logrado avances 

importantes, si bien aún falta mucho por hacer y especialmente en lo que tiene que ver con 

la educación artística. La Ley 115 de 1994 (General de Educación) establece, por ejemplo, 

“el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones” (art. 5), hace énfasis en cuanto a que la educación artística es una de las 

áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica y establece así mismo sus 

lineamientos curriculares.  

     La Ley General de Cultura (Ley 397, 7 de agosto de 1997), afirma que “El ministerio de 

Cultura, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, definirá los criterios, 

requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes para reconocer el carácter de 
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profesional titulado a los artistas que tengan la tarjeta profesional” confirmando el valor de 

la educación artística en la educación nacional. 

     De todo esto se puede concluir que la educación artística tiene un valor fundamental en el 

desarrollo integral del niño en todas sus áreas y hoy se puede encontrar como a través del 

mismo arte, nuestros estudiantes pueden expresar de manera más sencilla sus emociones, 

pensamientos, sentimientos, etc. 

     Como complemento a lo ya mencionado líneas atrás, nos adentraremos en la concepción 

de identidad cultural.  

2.1.4 Identidad Cultural 

     La identidad cultural es aquella que encarna todo ese conjunto de valores, tradiciones, 

costumbres, creencias, ideas y conceptos que hacen parte de un grupo social específico y 

que se convierten como tal en un sentido de pertenencia. Razón por la cual como lo 

considera Molano, se hace preciso su defensa, protección y cuidado, pues en últimas, se 

convierte en una fortaleza o una debilidad de los pueblos, de la región e incluso de los 

países mismos (2007). 

 

     Es claro que, desde el origen mismo de la humanidad, los seres humanos se han 

preocupado por buscar los mecanismos y los recursos necesarios para poder expresar sus 

ideas, necesidades, pensamientos y emociones, para de esta manera, lograr un vínculo 

estrecho con sus similares. De allí surgen precisamente aquellas primeras expresiones 

artísticas que van moldeando los rasgos culturales distintivos de cada región, etnia o raza.  
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     Estos rasgos culturales se establecen gracias a la conexión que se da entre el pasado y el 

presente y que procura establecer un futuro que haga memoria de aquello que estableció su 

fundamento y que por ende conlleva a la construcción de la identidad cultural. De allí que es 

fundamental “la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos 

o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro” (Molano, 2007, p. 74). 

 

Definir el concepto identidad se hace un poco más complejo debido a que lleva en sí mismo 

procesos, rasgos y características propios que componen un todo de manera intrínseca. Es un 

proceso de constante construcción de sentido, basado en las fuentes y riquezas culturales que 

los grupos sociales van organizando a través de su propia experiencia (Molano, 2007) Es 

además ese cúmulo de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias que hacen parte de 

un grupo social y a partir de los cuales afirman su sentido de pertenencia.  

 

Para Molano (2007), está ligada al desarrollo de un lugar y se origina gracias a la debida 

evolución. Esto quiere decir, que cada comunidad produce sus propias costumbres, normas, 

ideas, tradiciones, etc., para crecer, avanzar y desarrollarse como entes culturales. Así es 

como cimientan un sentimiento de pertenencia a un colectivo social con unas características 

y rasgos únicos y específicos, que le permiten diferenciarse de los demás y que en últimas 

son los que le permiten ser juzgado, valorado y apreciado por los otros.  

Sin embargo, las distintas situaciones que se han vivido en Colombia, en la cual, en muchos 

lugares al enfrentarse a otras culturas, se desconoce la de quien llega de otro lugar, se ha 

propuesta la etnoeducación. 
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2.1.5 La Etnoeducación en Colombia 

     Colombia es un país con una gran variedad étnica, además de ser considerada multilingüe 

dentro de los cuales pueden diferenciarse tres grupos étnicos que son: la población indígena 

(3,43% de la población total), la población afrodescendiente 10,62% de la población total) y 

la población Romaní o gitana (0.01 de la población total).  

Desde la década de los 70, las poblaciones indígenas y afrodescendientes han procurado una 

respuesta que dé solución a su problemática social y cultural, peros sobre todo a la educativa. 

Gran parte de este problema social ha sido derivado de la exclusión y segmentación cultural 

a la cual han sido sometidos. Gracias a esta lucha que ha provocado marchas, bloqueos, 

protestas en grandes ciudades y otra serie de actos públicos para lograr captar la atención del 

gobierno y del resto de la sociedad colombiana es que a partir del año 1991 se creó el término 

etnoeducación en nuestro país, lo que derivó en la formulación de la cátedra de estudios 

afrocolombianos, como un derecho fundamental de los grupos étnicos, otorgando a dichos 

grupos el reconocimiento de sus derechos colectivos mediante la adaptación pedagógica y 

legislativa a su contexto cultural y social. su mayor logro ha sido superar los enfoques 

tradicionales de la educación para adaptarlos a los grupos indígenas y afrodescendientes que 

conforman una parte importante de la población actual, para responder a las particularidades 

de estos estudiantes y que respondan a la necesidad de interacción entre culturas partiendo 

de la igualdad, el respeto y la valoración mutua (Medina, 2012). 

 El Ministerio de Educación Nacional define la etnoeducación como “un proceso a través del 

cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores al 

desarrollar destrezas de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e intereses que les 

permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros 

grupos humanos” (Mead, 1991)  Dicho esto, la etnoeducación concibe ciertos cambios a tener 
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en cuenta para crear una sociedad homogénea, con igualdad de condiciones para todos que 

permita a los grupos étnicos proyectarse hacia el mutuo reconocimiento. Esto convierte 

entonces la etnoeducación en una estrategia viable y válida que le permite a los diferentes 

grupos étnicos identificar y desarrollar propuestas de educación que respondan directamente 

a cada una de sus necesidades, intereses, y aspiraciones, en directa relación con sus 

características y rasgos culturales, económicos, sociales, políticos y lingüísticos, entre otros.  

 

     La participación activa de las comunidades afrocolombianas en estos procesos dio como 

resultado la conformación de la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras, para asesorar 

al MEN y ayudar a resolver los inconvenientes educativos de estas etnias, participando en la 

elaboración de proyectos educativos acordes a su realidad cultural y social actual. “La cátedra 

de estudios afrocolombianos se inscribe en el proceso de construcción conceptual y 

desarrollo de la etnoeducación en Colombia. Es una herramienta para la investigación, el 

análisis y la reflexión sobre la historia y la problemática de las poblaciones 

afrodescendientes, y ofrece alternativas pedagógicas para la construcción de una cultura de 

respeto y valoración de la diversidad étnica y cultural” (Ruiz & Medina, 2014, p. 9). 

 

     La Cátedra no sólo se aplica a los afrodescendientes, sino a toda la nación, en este sentido 

busca que todo el alumnado conozca los valiosos aportes de la población afrocolombiana a 

la construcción de la nación. Al construir los contenidos de la cátedra sobre temas, problemas 

y actividades pedagógicas relativas a las comunidades afrocolombianas, afroamericanas y 

africanas se ve afectado el conjunto de las actividades curriculares (Ruiz & Medina, 2014, p. 

9) 
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Gracias a la ardua labor de los grupos étnicos que conforman nuestro país, hoy se puede 

hablar de programas educativos diseñados especialmente para ellos y que responden 

adecuadamente a sus demandas y necesidades específicas y que contribuyen a que sus rasgos 

e identidad culturales permanezcan intactos, no sólo entre ellos, sino como parte invaluable 

e inagotable de nuestro patrimonio cultural. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Rol de los padres de familia 

      Es importante destacar que las familias desempeñan un papel fundamental en la 

formación de sus hijos. Ellos son quienes en primera instancia imparten la educación inicial 

a sus hijos. Palacios (1993) afirma que la educación es una labor que deben compartir los 

padres de familia con la escuela para lograr el objetivo común de formar integralmente a los 

nños. Afirma que tanto padres como docentes estan en la mutua obligación de impartirse toda 

la información necesaria para que tanto unos como otros sean absolutamente responsables 

del proceso educativo de niños y niñas. Coincide tambien en afirmar que la correcta 

comunicación entre padres de familia y escuela va a influir positivamente en el desarrollo 

intelectual, emocional y social de nuestros niños en un ambiente y con unas condiciones mas 

seguras y efectivas. Esto permite en ultimas que el niño se sienta seguro y comprenda que 

aunque se encuentra en espacios diferentes, dichos espacios son en realidad complementarios 

(Palacios, 1993). 

     A lo largo de la historia se puede precisar que los roles de padre y madre han cambiado 

pues a cada uno le correspondian labores diferentes que si bien procuraban un fin común se 

tornaban bien distintos entre si. A la madre le correspondía todo lo relacionado con los 

quehaceres de la casa, limpiar, barrer, trapear, preparar los alimentos y cuidar a los niños; 
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mientras que el padre era quien se encargaba de proveer lo necesario para el sustento familiar. 

Esto ha cambiado, ahor se puede evidenciar como padre y madre se involucran activamente 

en todo lo relacionado al hogar y al sustento del mismo y por ello, ambos han asumido la 

responsabilidad conjunta de la crianza y la educación de sus hijos. Ambos, papá y mamá 

procuran orientar a sus hijos brindandoles con ello la necesaria estabilidad emocional que 

refieren para su formación integral, concediendoles seguridad y protección a través de una 

sana comunicación. Desafortunadamente los cambios sociales han conllevado así mismo a la 

desintegración de la familia provocando la fragilidad e inseguridad de los hijos quienes son 

los mas afectados por estas situaciones. 

     Los padres de familia afrocolombianos han sido fundamentales para el desarrollo y la 

preservación de la identidad cultural de los niños afrodescendientes. Ellos han impartido de 

manera mas que digna y efectiva sus conocimientos y saberes a sus hijos y han provocado 

un sentimiento profundo de identidad cultural en sus hijos. 

2.2.2 Familia 

     La familia es el nucleo social mas importante. Esta presente en todas las etapas del 

desarrollo social de los seres humanos y se convierte en el espacio inicial de convivencia en 

el cual desarrollamos y establecemos nuestros primeros vinculos sociales. Es la familia la 

que marca nuestra personalidad y enmarca nuestras primeras huellas comunicativas. Es 

gracias a la familia que adquirimos una identidad y podemos sentir que le pertenecemos. 

     Valdivia Sánchez define la familia como el grupo de parientes y personas que tienen un 

vínculo común, estableciendo parantesco formado por diferentes generaciones que 

convergen en un nucleo reconocido como hogar. Ademas manifiesta que la familia es aquella 

formada por una pareja que concibe hijos fruto de su amor mutuo provocado por la 

convivencia creando su propio núcleo, ligado a sucesivas generaciones de padres e hijos que 
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han conformado otros núcleos familiares. Sin embargo, la autora manifiesta que estos núcleos 

han venido debilitandose y dando paso a otros nuevos núcleos que han permeado la 

integridad familiar (Valdivia Sánchez, 2008). 

     La ONU (1987) en su articulo 131 sugiere que “la familia debe definirse como nuclear. 

Comprende las personas que forman un hogar privado tales como los esposos o un padre o 

madre con un hijo no casado o en adopción…”  

     Antiguamente la familia era considerada como el principio de la organización social pero 

debido a los cambios sociales la familia ha sido alterada y se podría considerar que su 

estructura se ha debilitado notablemente. 

     Al ser parte de una familia y, teniendo en cuenta su papel fundamental en nuestra 

formación social, podemos establecer que cada institución social o religiosa han dado su 

propia interpretación de lo que para ellos es la familia, lo que genera diferentes concepciones 

lo que nos obliga a establecer un contexto diferente según la institución a la que nos 

refiramos. 

     Es importante tambien establecer a la familia como aquella en la cual adquirimos nuestras 

primeras conductas sociales, ella rige nuestra conducta e implata normas que guian el 

comportamiento de cada uno de sus miembros basados en patrones establecidos socialmente 

y que permanecen casi inalterables con el paso del tiempo. 

     Es claro entonces que la familia es un ente circular donde todos y cada uno de sus 

miembros estan ligados y se relacionan mutuamente para apoyarse y fortalecerse, para 

compartir risas, llantos y para crecer socialmente para luego enfrentarse al resto de la 

sociedad. 

     La familia ha sido fundamental en la preservación de la identidad cultural de los 

afrodescendientes de la ciuddad de Bogotá pues permanecen habitando juntos y son los 
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abuelos, tíos y primos quienes aportan decididamente en la construcción de dicha identidad 

de los mas pequeños de la familia. 

2.2.3 Pautas de crianza 

     La crianza tiene que ver con el derecho que tiene el niño a ser instruido, guiado o dirigido 

por una persona adulta. De lo cual podemos establecer que es toda la preapración o 

instrucción que los padres brindan a sus hijos para una adecuada formación personal. Es claro 

que la crianza es una labor paternal, son los padres del niño quienes se encargan de instruirlo 

brindandole los conocimientos y las creencias necesarios, así como, establecer oportunidades 

de aprendizaje saludable en el hogar. 

     Aguirre (2000), afirma que la crianza es aquel conjunto de practicas que llevadas a cabo 

mediante un proceso determinado gracias a un conjunto de acciones determinadas, procuran 

guiar la conducta de los niños. Aca agrega que influyen tambien los comportamientos 

aprendidos de los padres y la misma educación que estos recibieron o por la imitación de 

conductas que el niño es formado. Coicide en manifestar que muchas de esas pautas se deben 

a las creencias propias en cuanto a la crianza que tiene cada uno de los padres e incluso a las 

explicaciones que ellos mismos recibieron de sus padres al respecto. Asegura que para 

abordar la crianza es fundamental no desconocer que esta intimamente ligada al desarrollo 

infantil del niño, a sus concepciones personales, su clase social, sus costumbres, tradiciones 

y las normas sociales y culturales que se le han impuesto (Agruirre, 2000). 

     Cabe destacar que estas pautas de crianza son las que establecen los limites de 

comportamiento quienes a su vez generan confianza, seguridad y protección en los niños 

provocando en ellos la conciencia necesaria para identificar lo bueno de lo malo. Esta 

enseñanza debe realizarse de una manera sana y agradable en la cual obviamente se considere 

la etapa del desarrollo del niño para no caer en exageraciones o en una permisividad que 
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influya negativamente en su desarrollo integral. Esto hace fundamental que los padres 

refuercen los comportamientos positivos de sus hijos y corrijan a tiempo aquelos 

comportamientos negativos o inadecuados. 

2.2.4 La Escuela 

      Es claro que la escuela es el segundo agente de socialización de nuestros niños y niñas y 

contribuye decididamente a la formaxión social de ellos, apoyando el proceso social que la 

familia comienza. Su función primordial es la de formar y preparar a los niños como 

ciudadanos críticos, reflexivos, participativos y libres con el fin de prepararlos para su 

convivencia social, laboral productiva e incluso familiar. Su labor incluye la interiorización 

de las ideas, normas y valores, el desarrollo de la personalidad y la socialización de los 

individuos a los cuales instruye. 

     Partimos del hecho de que para niños y niñas, la escuela es su segundo hogar, es alli donde 

conocen sus primeros amigos y aprenden cosas fundamentales para su futuro, sin olvidar, 

que fortalecen las enseñanzas impartidas por sus padres en casa. La escuela influye 

decididamente en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y es claro que su labor debe 

ser integral para que la formación de sus niños sea lo mas adecuada y asi pueda asumir los 

retos que la sociedad le establece y pueda competir de manera productiva sin dexcuidar su 

convivencia con sus pares. 

     En la escuela los niños no solo aprenden acerca de diferentes areas del conocimiento sino 

que su proceso de aprendizaje abarca retos sociales y comunicativos que estableceran y 

fortaleceran sus vinculos sociales por el resto de sus vidas. Es alli donde cada persona amplia 

sus capacidades personales, explora y descubre nuevos talentos y fortalece sus debilidades 

para beneficiarse y beneficiar a otros. Esto nos permite afirmar que la relación que se 
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establezca entre la escuela y la familia será fundamenta para la formación integral adecuada 

de los niñas y niñas. 

2.2.5  Rol de la escuela 

     Es claro que la función de la escuela no debe ser la de enseñar o impartir conocimientos 

unicamente. Su labor debe ir mas alla de ello, la escuela debe educar, debe formar personas, 

moldear su carácter, sus aptitudes, sus habilidades y su comportamiento para hacerlas útiles 

para si mismas y para la sociedad. De nada sirve la teoria si no va acompañada de una práctica 

adecuada. De nada sirve el conocimiento sin el carácter necesario para poder impartir ese 

conocimiento a los demás. De ahí que la escuela se convierte en un espacio adecuado para 

fortalecer  los valores, la identidad cultural y la construcción de aprendizajes, sin olvidar que 

el otro escenrio fundamental es la familia. Si la escuela comprende su labor fundamental en 

la formación de personas integrales, esto es conocimiento y comportamiento, entonces 

podremos pensar en cambios sociales positivos para nuestra nación. 

     A través de la creación de La Catedra de la Afrocolombiandad el gobienrno le ha 

propuesto a las escuelas impartir la enseñanza de esta cultura afro que es fundamental en la 

historia de nuestra nación. Es por ello que un nuevo rol para la escuela en Colombia es la de 

impartir esta enseñanza y ampliar el conocimiento de sus estudiantes acerca de la cultura 

afrocolombiana. Su labor será fundamentsl para dismunir la brecha cultural que aparta a esta 

cultura del resto de la sociedad colombiana. 

2.2.6 Rol del docente 

     Anteriormente se consideraba al docente como el eje fundamental del proceso educativo. 

Tenía todo el poder dentro del aula de clase y su conocimiento lo hacia fundamental para 

llevar a cabo con éxito el proceso de enseñanza en la escuela. Con los cambios sociales que 

se han experimentado, esa posición favorecida de los docentes ha cambiado, se ha 
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comprendido que el eje fundamental de la enseñanza es el niño, lo que ha hecho revaluar el 

rol del docente dentro del proceso de enseñanza generando nuevos retos para su labor. Quizas 

el reto mas importante que el docente debe asumir es el de enseñar a sus estudiantes de tal 

manera que esten preparados para asumir los problemas y las dificultades de la vida diaria, 

enseñarles autonomía, independencia y capacidad de tomar decisiones por si mismos. 

     El docente debe ser el acompañante del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, debe 

procurarles una comunicación asertiva, adecuada, reflexiva, creando espacios de aprendizaje 

que les permita asumir retos a la par que genera aprendizaje y construye conocimiento en sus 

estudiantes. Es fundamental entonces que el docente provoque confianza y seguridad en sus 

estudiantes y que produzca ambientes agradables para que los procesos de aprendizaje sean 

positivos. Su rol es tan fundamental que debe tomar conciencia del papel primordial que su 

labor ejerce sobre aquellos que esperan aprender elementos importantes y fundamentales para 

su propia vida, sus estudiantes. 

     Enseñar una catedra afrocolombiana es un rol reciente y adicional que aquellos que 

imparten la enseñanza de las ciencias sociales deben asumir con total responsabilidad y 

compromiso para permitir a sus estudiantes adquirir un conocimiento fundamental de una 

cultura que ha sido fundamental para la historia de nuestro país. 

2.3 Marco Normativo 

2.3.1 Expresión Artística en los Niños y Niñas 

     La dimensión artística se debe tener en cuenta en el desarrollo de los niños, ya que ésta 

propicia la libre expresión de los infantes en el ambiente educativo. Es relevante el rol del 

educador quien debe respetar y tener en cuenta las expresiones artísticas espontáneas de ellos 



 

 

60 

y ellas, reconociendo que en estas experiencias pedagógicas surge la relación y la 

comunicación de los infantes con las personas que los rodean. 

     Asimismo, se entiende la educación en artes como una experiencia en la que no solo se 

evidencia una relación con el arte, sino que haya posibilidad de que ellos obtengan 

aprendizajes realmente que contribuyan al desarrollo de su autonomía e identidad y por ende 

también la relación con su pares- maestras y desarrollar todo su potencial. De esta manera, 

la expresión plástica debe concebirse como un aprendizaje enfocado a competencias, formas 

de pensamiento y consolidación de la identidad cultural generando una sensación de 

satisfacción personal (Bamford, 2006). 

     Es importante recalcar que en los momentos de experiencias artísticas siempre está 

presente la comunicación, pues el infante se relaciona con el medio. Al respecto señala que 

la educación transmite la relación cultural a niños para generar un lenguaje artístico y 

contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva), por tanto, se evidencia el plano 

académico como en el personal Bamford (2006) De esta manera se afirma que, la expresión 

artística no es un medio para llegar a algo, sino que ésta es potencializadora de variados 

procesos de desarrollo del infante, lo que significa que la expresión artística también se 

enfoca en el hecho de promover espacios o ambientes en los que se puedan generar 

aprendizajes en el que el niño se exprese libremente ante cualquier persona y en todos y cada 

uno de los lugares en los que esté. 

     Asimismo se menciona una opción educativa que se piensa en la integralidad de los 

infantes permitiéndole un desarrollo de las habilidades de cada uno teniendo en cuenta la 

dimensión personal de éste, que a partir de la expresión artística se potencia la creatividad 

que es inherente en los seres humanos, de acuerdo a esto Aguirre afirma que “Desde esta 
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perspectiva formativa, la adquisición de la capacidad de obtener experiencias estéticas se 

basaría, por tanto en el cultivo de la dimensión emocional del ser humano y el libre desarrollo 

de las facultades creadoras innatas del individuo” (Aguirre, 2005). 

      Con respecto a las facultades creadoras innatas del individuo se expone que el niño es 

naturalmente creativo y la falta de desarrollo de su creatividad se debe a la intervención de 

los adultos. Además, mediante la práctica artística se le permite que el niño que descubra y 

exteriorice sus emociones y sentimientos, esto favoreciendo la autoexpresión sin limitaciones 

que los adultos imponen, como la imitación de modelos. La expresión libre de los infantes 

debe ser respetada sin estas imitaciones de modelos para así construir su personalidad 

libremente y compartirla por medio de la expresión artística (Aguirre, 2005). 

      En síntesis, se entiende por expresión artística en los niños y niñas un lenguaje de 

expresión que se debe tener en cuenta en su desarrollo, ya que el arte se vincula en el ambiente 

educativo y se evidencia en la manera como los infantes se expresan libremente, partiendo 

de la relación y la comunicación que se tenga con las personas que los rodean, lo cual se 

fortalece por medio de la interacción mediante las experiencias de expresión artística, 

además, la expresión artística como un aprendizaje enfocado a competencias, formas de 

pensamiento y consolidación de la identidad cultural generando una sensación de satisfacción 

personal. Asimismo, ésta no es un medio para llegar a algo, sino que es potencializadora de 

variados procesos de desarrollo del infante, lo que significa que la expresión artística también 

se enfoca en el hecho de promover espacios o ambientes en los que se puedan generar 

aprendizajes en el que el niño entienda la vida con la utilización de la reflexión y la 

argumentación, expresándose libremente ante cualquier persona y en todos y cada uno de los 

lugares en los que esté. 
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      A su vez, también se retoma al autor Abad cuando afirma que: 

     La expresión artística se incorpora al proceso…de una construcción representativa y 

desencadenando unos determinados procesos de percepción e interpretación. Los objetos no 

sólo están en contacto con el cuerpo, sino que forman parte de la historia del cuerpo porque 

el sujeto hace uso de ellos y en esa función los incorpora como mediadores de comunicación, 

de conocimiento y de incorporación de experiencias. (2004) 

     Con la anterior afirmación se pretende retomar el hecho de que el educando y por ende la 

expresión artística no solo se enfoca en realizar creaciones artísticas con pintura, colores, etc. 

Sino que la expresión artística implica también es el hecho de comunicarse y expresarse con 

el cuerpo tanto él solo como también en diferentes interacciones con los objetos que los 

rodean, pues los objetos también son intermediarios entre el educando y el aprendizaje de 

conocimientos y la obtención de experiencias que de una manera u otra encaminan a los niños 

y niñas a expresarse de manera libre y espontánea relacionándose la mayor parte del tiempo 

con los objetos o sus pares que además contribuyen a fortalecer la relación con su entorno. 

     Es importante mencionar que los educandos expresan sus emociones y pensamientos de 

acuerdo a las diferentes y previas experiencias que puedan tener, entonces de acuerdo con 

Abad, se precisa que “Implicando simultáneamente las percepciones del entorno social, el 

enriquecimiento de la vida interior de la persona y la profundización de sus conocimientos… 

es importante valorar formas de expresión diferentes a las habituales y ampliando e 

intensificando su experiencia estética” (Abad, 2004) Con esto se genera un pensamiento 

reflexivo acerca del hecho de tener en cuenta la voz de los educandos al momento de ese 

deseo inminente de expresarse ante cualquier situación con la que se sientan identificados sin 

olvidar que al promover dicha libertad de la voz y expresión se pueden generar espacios en 

los que los educandos puedan no solo compartir sus conocimientos sino también conocer los 
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de sus pares, reconociéndonos como seres de expresión libre y respetando como tal esta 

expresión. 

2.3.2 Marco Legal 

     El establecimiento del sistema educativo de nuestro país ha sido el resultado de un sin 

número de diferentes tipos de tensiones y pugnas sociales y políticas que han planteado como 

fin la búsqueda de un ciudadano ideal para nuestra nación. Esta búsqueda se ha caracterizado 

por una evolución notable que partió de la hegemonía conservadora del modelo educativo 

sustentado en un esquema mediante el cual la educación estaba sometida a los criterios 

estatales y de la cual solo se privilegiaban unos cuantos, hasta llegar a una serie de propuestas 

pedagógicas que ofrecían la descentralización de la educación por parte del estado, 

proponiendo la oportunidad de educación para todo tipo de culturas teniendo en cuenta sus 

tradiciones, costumbres y demás raíces propias de su entorno con el fin de preservar su 

identidad cultural. 

     Gracias al hecho de que todos los seres humanos al nacer somos reconocidos como seres 

con derechos, gracias a una construcción política y social que lleva décadas, la UNICEF en 

alianza con otras instituciones ha ejercido una labor fundamental para desarrollar consciencia 

con relación a la importancia del derecho a la identidad personal, cultural y social, lo cual 

implica conocer la propia historia y origen de cada ser. Al respecto, la UNICEF afirma que 

es necesario “pensar en la niñez desde la realidad construida en la perspectiva de los derechos, 

y asumirla como todo ser humano menor de 18 años” (UNICEF, 1999, p. 27). 

     En Colombia, la puesta en marcha de la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, como parte de la política educativa frente a la diversidad cultural, ha 

generado diferentes corrientes de reflexión, así como de innovación, que han dejado como 
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resultado un significativo cambio en la práctica educativa nacional. Partimos aquí de la base 

de que Colombia es un país pluriétnico en el cual podemos diferenciar tres grupos étnicos 

principales que son: la población indígena (3,43% de la población total), la población 

afrodescendiente (10,62%) y la población Romaní o gitana (0,01%). 

Desde la década de los 70, las poblaciones indígenas y afrodescendientes han entablado una 

lucha sin tregua para lograr respuestas adecuadas a sus problemas sociales, políticos y 

culturales, pero, sobre todo, educativos. Muchos son los movimientos, las marchas y las 

protestas que se han llevado a cabo y podemos afirmar que han logrado su cometido, pues el 

estado colombiano ha enfocado su atención a resolver estas inconformidades. La posición 

crítica de estos movimientos ha denotado un marcado énfasis en la desigualdad de la 

educación para sus comunidades pues, a pesar de ser un país pluricultural, el modelo 

educativo vigente hasta dicha década era puramente neutro y sin currículum, estrategias ni 

alternativas adecuadas para dichas comunidades. Este carácter crítico hace que dichas 

comunidades comiencen a desarrollar programas y proyectos propios de investigación que 

permitan definir y poner en práctica un modelo educativo que responda a sus necesidades 

específicas. El resultado no se hizo esperar, y es así como la constitución política de 1991, 

en su artículo 10 y luego la Ley General de la Educación de 1994 establecen la etnoeducación 

como un modelo educativo que debe ser desarrollado dentro de todas las comunidades étnicas 

de nuestra nación. 

     Es así como el término etnoeducación es asumido en Colombia como un enfoque social y 

comienza su desarrollo por el primer grupo del programa de etnoeducación del Ministerios 

de Educación Nacional, creado en el año 1987 y que trabajó mancomunadamente con 

representantes de las comunidades indígenas hasta el año 1990.  
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     La etnoeducación según la Ley General de Educación (1994), debe necesariamente 

garantizar procesos de enseñanza- aprendizaje y construcción de conocimientos en los cuales, 

mediante la implementación de pedagogías participativas llevada a cabo en un marco 

intercultural, los grupos étnicos que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos 

privilegios propios y autóctonos que “logren desarrollar una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural” (Constitución Política de Colombia. 1991, Art. 68). 

     El Ministerio de Educación Nacional (MEN 1991) define la etnoeducación “como un 

proceso valores al desarrollar destrezas de acuerdo con sus necesidades, aspiraciones e 

intereses que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con 

identidad hacia otros grupos humanos”. El enfoque de la etnoeducación tuvo en cuenta las 

relaciones de la sociedad hegemónica con las culturas de los diferentes grupos étnicos 

proyectándose hacia el reconocimiento mutuo “mediante el análisis crítico de los elementos 

culturales propios, adaptados, enajenados e impuestos y la interacción dinámica de unas 

culturas con otras”. (MEN, 1991). 

     El resultado fue que la etnoeducación pasó a ser una estrategia viable y válida para 

permitir que los grupos étnicos que habitan en nuestro país puedan identificar y desarrollar 

propuestas propias de educación que de una manera efectiva respondan a sus intereses, 

necesidades y aspiraciones propias, tomando como base, sus características culturales, 

económicas, sociopolíticas, lingüísticas, etc. a través de una dimensión de articulación 

intercultural. Este es el inicio del reconocimiento a la diferencia, por parte del Estado 

colombiano, en la forma de asimilar y comprender los diferentes sentidos y prácticas 

educativas centrados en aspectos tan importantes como la oralidad y la tradición, teniendo en 

cuenta, que este enfoque educativo depende única y exclusivamente de los patrones culturales 

de cada grupo étnico. 
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     Fue tan fuerte la participación de las comunidades afrocolombianas en los procesos 

etnoeducativos, que se produjo un movimiento académico y comunitario que fue 

fundamental para la creación del artículo transitorio 55, de la Constitución Política que 

ordena expedir una ley, que reconozca a las comunidades afrocolombianas, con derechos de 

propiedad colectiva y mecanismos para la protección de su identidad cultural, que trajo como 

consecuencia la creación de la Ley 70 de 1993, denominada Ley de Comunidades Negras y 

sus decretos complementarios. 

     Además, se dio lugar a la conformación de la Comisión Pedagógica de Comunidades 

Negras, cuyo papel era el de asesorar al MEN en todo lo relacionado con la etnoeducación 

afrocolombiana y procurar dar solución a los problemas educativos de estas minorías étnicas 

a través de la creación de proyectos educativos propios acordes a su realidad cultural. El 

resultado, la primera convención de educación afrocolombiana (1989) del cual surgieron un 

conjunto de perspectivas, conceptualizaciones y aportes fundamentales para la creación de la 

cátedra afrocolombiana. 

     La cátedra de estudios afrocolombianos comienza entonces su proceso de construcción 

conceptual y desarrollo de la etnoeducación en Colombia. Es una herramienta de 

investigación y análisis, así como la reflexión sobre la historia y la problemática de las 

poblaciones afrodescendientes, ofreciendo alternativas pedagógicas para la construcción de 

una cultura respetable y valorada por su diversidad étnica y cultural. 

2.3.3 Antecedentes de la Investigación. 

     Los fondos dedicados a actuaciones con las poblaciones afrodescendientes muestran un 

aumento significativo en los dos momentos identificados:  el período 2007-2009 supuso un 

incremento constante de fondos dedicados a actuaciones con población afrodescendiente que, 
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tras un descenso en el año 2010, vuelve a registrar a lo largo del 2011, los mismos niveles de 

desembolso del primer período. Existe una percepción compartida por los diferentes perfiles 

de actores de que estos dos momentos fueron claves en la evolución del Programa, en una 

comunicación y articulación más continuada en el tiempo entre sede, OTC y entidades 

subvencionadas. A partir del año 2012, se aprecia una importante disminución de recursos 

relacionada con la propia evolución de los fondos de la Agencia, en un contexto de crisis 

económica y recorte general presupuestario. Por tanto, a pesar de que a lo largo de estos años 

no se contaba con un documento oficial en el que se definan de manera explícita las 

prioridades, en los dos momentos en que se realizan acciones destinadas a impulsar el 

Programa, se han logrado avances significativos que repercutieron en actuaciones en terreno 

y en una mayor coordinación y vinculación entre actores implicados. 

     Aunque la multiculturalidad y la plurietnicidad siempre han estado presentes en la 

conformación de los pueblos de América, apenas hasta el siglo pasado comenzaron a hacerse 

visibles y a ganar diferentes espacios en lo relacionado a los marcos constitucionales y 

sociales. De igual forma, en nuestro país ha logrado avances importantes y muy 

significativos, gracias en gran manera a la nueva Constitución Política dada en el año 1991 

y mediante la cual, el Estado reconoció el carácter pluriétnico y pluricultural como 

fundamento constitutivo de la nacionalidad y cuya base se establece en la protección a la 

diversidad y al respeto por la dignidad humana (MEN, 2008). 

     Algunos de los principales efectos de la exclusión social en el entorno escolar de la 

infancia afrocolombiana incluyen agresividad, deserción, acoso escolar y problemas 

psicológicos. Las niñas y niños afrocolombianos(as) que sufren la exclusión social en la 

escuela pueden presentar desmotivación para asistir a la escuela, deserción escolar, 
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problemas de autonomía, inseguridad, agresividad y miedo a afrontar retos que se le 

presenten en su diario vivir, estas tres últimas condiciones en ocasiones persisten hasta la 

edad adulta (Castillo & Caicedo, 2012). 

      Dentro y fuera de las comunidades afrocolombianas se ha generado un amplio debate que 

aún no se resuelve acerca de cuál es el etnónimo correcto para denominarlas. Afrocolombiano 

ha sido el término con el que se ha pretendido el reconocimiento del valor cultural y étnico 

de estas comunidades con huellas de africanía, sin embargo, los detractores de este término 

han señalado que este maneja a manera de eufemismo que invisibiliza los imaginarios 

negativos y las prácticas de discriminación alrededor de las negritudes desde el contexto 

colonial hasta la costumbre. Por esta razón, algunos movimientos se han autodenominado 

negritudes, para hacer énfasis en la carga peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor 

del color de piel “negro”, que hicieron de esta categoría colonial un dispositivo legitimador 

de marginación social, que debe reconocerse mientras a su vez se lleva a cabo un proceso de 

re-trascendencia. 

2.3.4 Estudios Realizados 

En el año 2004 la facultad de Antropología de Universidad de Los Andes elaboró una tesis 

de grado con el nombre “Transformaciones y continuidades de la danza tradicional del 

pacífico colombiano en población en situación de desplazamiento” que consistió en un 

estudio de caso en los barrios Isla y El Oasis ubicados en Soacha en el año (2004) por María 

Cristina Tavera, quien realiza una detallada descripción de como población afrodescendiente 

ha tenido que desplazarse de sus lugares de habitación natural a vivir en espacios urbanos y 

cómo ellos enfrentan la ruptura de sus tradiciones culturales (Rodríguez & Jiménez, 2006, 

pag, 49). En este como en otros estudios y proyectos realizados con la población 
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afrodescendiente que habita en Bogotá, se han podido establecer elementos fundamentales 

que esta población ha venido trabajando a fin de enseñar su cultura y costumbres a sus niños 

para evitar que ellos pierdan esos valores históricos y culturales de su región y por ende 

fortalece la construcción de dichas identidades, pero van más allá pues procuran fortalecer 

estas raíces culturales y evitar así la discriminación. 

     Jaime Arocha, María Elvira Díaz y Lina María Vargas desarrollaron una investigación de 

carácter cualitativo conocida como “Mi gente en Bogotá: estudio socioeconómico y cultural 

de los afrodescendientes que residen en Bogotá (2002), en el cual evidenciaron la situación 

socioeconómica y cultural de los afrodescendientes que habitan la capital de la República y 

en la cual se hace un detallado informe de la importancia de esta cultura y su valioso aporte 

al legado cultural de dicha región al progreso de la capital. Todos los estudios consultados 

coinciden en mencionar la importancia de la transmisión oral de las costumbres culturales de 

los afrodescendientes y cómo a través de las artes logran establecer mecanismos eficientes 

de transmisión de estos saberes culturales para fortalecer el arraigo de los más pequeños y 

fortalecernos adecuadamente para ser capaces de enfrentar y soportar las oleadas de 

discriminación y rechazo de las cuales son víctimas continuamente (Arocha & González, 

2009). 

2.3.5 Consideraciones Éticas 

     En este último tiempo se ha observado como los procesos investigativos han ido en 

aumento, especialmente los relacionados con la investigación educativa, lo que ha quedado 

plenamente demostrado en los nuevos metodos, procedimientos, metodologías y estrategias 

educativas establecidas recientemente. Sin embargo, se hace complicado encontrar 

publicaciones que hablen acerca del tema a tratar en este proyecto investigativo pese a que 
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el tema de la afrocolombianidad se ha hecho recurrente e incluso se ha creado una catedra 

que promueve su enseñanza. 

     Es preciso anotar que lo que hace diferente una investigación educativa de cualquier otro 

tipo de investigación, es su aplicación y la importancia que asume para el desarrollo de la 

labor educativa.  

     Nixon y Sikes coinciden en precisar que una investigación educativa no debe producir 

unicamente un conocimiento que se haga útil y que sea relevante, sino que es necesario que 

se haga bastante más comprensible. “La investigación educativa esta cimentada, 

epistemologicamente en los fundamentos morales de la práctica educativa”. Añaden ademas 

que los propósitos epistemologicos y morales de la investigación son los que determinan la 

utilidad y la relevancia en la practica de lo que comunmente relacionamos con el que hacer 

educativo. 

     De acuerdo con Nixon y Sikes, no es sólo pensar en un conocimiento útil y relevante, sino 

que “lo educativo” requiere de una mejor comprensión. “La investigación educativa está 

cimentada, epistemológicamente, en los fundamentos morales de la práctica educativa. 

Aseguran que la importancia de una investigación educativa radica en la aplicación que se 

de a los resultados obtenidos en la misma, pues ellos proponen cambios fundamentales para 

lograr mejoras sustanciales en los procesos educativos, afirmando que lo fundamental no esta 

centrado en la educación como tal sino en el propósito educativo con el cual se establece la 

investigación. Por último, los autores aseguran que para influenciar positivamente y producir 

cambios adecuados en la sociedad, es necesario que toda investigación educativa se proponga 

como un objetivo fundamental, la mejora social. (Olivé, 2003) 

Considerando que la cultura afrocolombiana es una cultura sometida a la igualdad, con los 

mismos derechos y posibilidades del resto de la población colombiana, se hace fundamental 
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que la escuela, los docentes, la familia y el gobierno procuren el conocimiento de dicha 

cultura procurando defender su identidad, mas aun, basado en el hecho de que los 

afrodescendientes han jugado un papel fundamental en la historia de nuetra nación. Es 

fundamental orientar los esfuerzos educativos a prevalecer esta cultura, sus tradiciones y su 

identidad pues es importante conocer, valorar y aceptar nuestras raices para poder formar un 

mejor pais y una mejor sociedad. 
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Capítulo III - Metodología del Proyecto 

_________________________________________________________________________ 

El arte penetra la pasión, la inteligencia y la costumbre erigen por todas partes: las 

realidades aparentes de este mundo. Existe otra realidad, la verdadera, que perdemos la 

vista. Esa otra realidad siempre nos está enviando señales que sin arte no podemos recibir. 

Samuel Bellow 

_________________________________________________________________________ 

     En este capítulo se establecerá nuestra metodología la cual nos permitirá orientar la 

investigación partiendo del enfoque cualitativo, basados en el método experimental con un 

tipo de investigación explicativo y descriptivo. 

3.1 Enfoque 

     De acuerdo con el diccionario de la lengua española, se puede definir el enfoque como 

“dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto o problema” (Espasa- Calpe, p. 

3555, 2005). Se puede relacionar también como un sinónimo de perspectiva, pues tiene que 

ver con la forma en que miramos, para poder ubicar el conocimiento y la investigación como 

tal. 

     Partiendo de dicha definición, se puede establecer que este proyecto de grado se 

fundamenta desde un enfoque cualitativo; (Carvajal, 2005) denota que los métodos 

cualitativos son los que estudian el contexto para obtener descripciones muy detalladas y 

completas con el fin de explicar esa realidad subjetiva. 

     (Tamayo, 1995) por su parte, evidencia que la investigación cualitativa es de orden 

descriptivo y explicativo para que posteriormente se interprete dicha realidad cualitativa 
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obtenida a partir de un determinado contexto y de las situaciones de la realidad. En este caso, 

el contexto que constituye el soporte y desarrollo de la investigación se gesta desde varias 

agrupaciones que buscan fomentar la identidad cultural.   

     Para el mismo autor es importante señalar el papel que cumple el investigador, cuyo papel 

más allá de cuantificar los datos, es la interpretación que establezca de los mismos, desde las 

bases teóricas y conceptuales contrastadas con la realidad encontrada, para generar un 

conocimiento válido. De allí la importancia que cobra en este recorrido metodológico tener 

presente el contexto y desde allí cimentar los datos, análisis y construcciones para dar 

respuesta a la pregunta planteada. 

3.2 Método de Investigación 

     La palabra método proviene de la palabra en griego “meta” que quiere decir hacía, o a lo 

largo y “todos” que quiere decir camino. Se puede establecer que el método de investigación 

es la ruta o la senda que guía a quien investiga para que pueda lograr determinados objetivos, 

en un tiempo preciso, con unas actividades determinadas y con unos recursos específicos 

para construir una teoría. 

     Ahora bien, dentro de estos métodos de investigación se pueden incluir algunos que 

pueden ser: El exploratorio, que pretenden dar una visión general de una forma aproximada 

con relación a una realidad específica. Este tipo de método surge cuando aparece un nuevo 

fenómeno y no se tiene mucho conocimiento acerca del mismo; luego se tiene el explicativo, 

cuyo propósito está fundamentado en las causas que provocan un fenómeno y procura 

conocer los hechos que lo han causado; el descriptivo por su parte, describe las características 

de los fenómenos investigados para establecer su estructura y comportamiento.  
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     Este proyecto de investigación se basará en el método experimental. Que es un tipo de 

investigación en el cual quien realiza la investigación, controla de forma intencional las 

variables para delimitar relaciones entre ellas. En él se recogen los datos para comparar el 

comportamiento de un grupo objetivo con las mediciones, en este caso, de otro grupo 

objetivo. En este caso se hace referencia a establecer de qué manera el arte influencía la 

preservación de la identidad cultural de niños afrodescendientes, basando este proyecto en 

las actividades propuestas por la Agrupación Pattaki. 

     Este método será empleado debido a que permite disponer de dos tipos de variables que 

son: unas dependientes, pues están centradas en los objetivos en los cuales se basa esta 

investigación, en aquello que se quiere lograr a través de ellos y, unas variables 

independientes, que se pueden manejar de la manera más conveniente para establecer la 

relación con las dependientes. Aquí es necesario aclarar que pueden presentarse algunas 

variables extrañas que se deben tener en cuenta ya que ellas pueden influenciar el resultado 

final.  

     Álvarez de Zayas afirma que este método es el más complejo, pero también el más eficaz, 

debido a que es el resultado del desarrollo de la técnica y el conocimiento humano, fruto del 

esfuerzo que el hombre hace para entrar en lo desconocido mediante una actividad 

transformadora.  

     Se realiza un análisis de las actividades trabajadas en la Agrupación Pattaki, que “es un 

grupo de profesionales de las artes y humanidades, que procura desde la ancestralidad 

construir espacios de exploración, apropiación, visibilización y reconocimiento de la 

herencia de los pueblos étnicos colombianos“ (Agrupación Pattaki, 2015), mediante diálogo 

directo con los miembros de la agrupación y, en lo posible, también a través de la observación 

de algunas de sus actividades para identificar y describir las experiencias de los niños y niñas 
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afrodescendientes con el arte, como un proceso creador de expresión personal que debe 

colaborar activamente con su identidad cultural y en los procesos de formación de dichos 

estudiantes. 

     Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que en este método es el investigador quien 

realiza “el experimento”, nuestra labor será la de procurar aislar el objeto de lo que se esta 

investigando, para evitar que algún tipo de influencia externa nos impida llegar a la esencia 

del mismo, por lo cual, dicha investigación se realizará en un ambiente controlado y 

previamente planificado con la ayuda de los miembros de la comunidad de la Agrupación 

Pattaki, que al momento de realizar este proceso estén involucrados de forma activa en las 

actividades propuestas por la dicha agrupación.. 

     Este método permitirá aclarar dudas, conceptos y suposiciones personales acerca de esta 

investigación, pero a la vez identificar relaciones entre lo que se plantea y lo que en realidad 

ocurre dentro del aula de clase con la educación artística, específicamente en lo relativo a la 

identidad cultural de nuestros afrodescendientes. 

3.3 Tipo de Estudio y Diseño de Investigación  

     Se puede definir el tipo de estudio como el nivel de conocimiento científico que los 

investigadores del proyecto pretenden lograr. Para ello, se debe tomar como base el tipo de 

información que se pretende conseguir y el nivel de análisis que para tal fin se debe realizar. 

Es importante precisar que se hace fundamental tener en cuenta los objetivos que se han 

planteado en este proyecto de investigación, así como las hipótesis que con relación al tema 

han sido propuestas en investigaciones anteriores (Hidalgo, 2005).  

    Con base en lo anterior, se puede establecer que el tipo de estudio que realizará para el 

desarrollo de este proyecto de investigación será el exploratorio y el descriptivo. Se ha 
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llegado a esta conclusión ya que lo primero que se estableció en este proyecto fue un 

problema que permitiera llevar a cabo el proceso de investigación basados en que se tenían 

pocos antecedentes acerca del objeto de dicha investigación gracias a que se han realizado 

muy pocos estudios concernientes al tema propuesto. Esto ha llevado a recoger información 

teórica acerca de la población afrodescendiente y su desarrollo cultural, así mismo como su 

preocupación por la transmisión de este modelo cultural a sus generaciones futuras con el 

propósito de mantener intacta su cultura. Todo esto puede permitir establecer un punto de 

inicio en esta investigación para construir un marco de referencia teórico y práctico que luego 

se pueda complementar con el estudio descriptivo que nos lleva a analizar desde un punto de 

vista más específico cada uno de los componentes de la investigación, para así llegar a una 

descripción detallada de los diferentes elementos que permiten aproximar a los niños y niñas 

afrodescendientes al desarrollo de su identidad cultural a través del arte. 

     Por último, cabe anotar que, en algunos momentos de esta investigación, específicamente 

en lo relativo trabajo de campo, se aplicará el estudio experimental y no el experimental para 

poder observar los fenómenos que forman parte de dicha investigación de tal manera que se 

logre identificar cuáles de ellos se producen de manera natural y cuales son el resultado de 

agentes externos que puedan afectar su desarrollo. 

     En cuanto al arte, este se ha convertido en la rama que sostiene las actividades del Centro 

Afrodescendiente, ya que con el arte se ha logrado enganchar a los niños y niñas. Lo 

primordial, que ha sido entre otros, la danza, la cual se utiliza como herramienta para la 

transformación social. 

     El arte no solo expresa las emociones y experiencias de las comunidades, también cuenta 

una historia, obteniendo, con hechos como la danza y la música, que se evoque un acto de 
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memoria.  Se define entonces como la remisión a un pasado que en algún momento quedó en 

el olvido y del cual surgen varias interpretaciones: pasado como un tiempo anterior, pasado 

como estructura de la verdad y pasado como experiencia traumática.  

     Esta apertura constituye un aspecto fundamental en la producción de conocimiento, donde 

la participación de profesionales, activistas y académicos afrodescendientes estudiándose a 

sí mismos, como sujetos que piensan y producen conocimiento desde cuerpos, identidades y 

espacios subalternados e inferiorizados, generó un cambio y una ruptura radical en la 

producción epistemológica tradicional (Grosfoguel, 2007). Epistemológicamente a esta 

nueva iconografía no le interesa ni la observación ni la comparación de rasgos culturales o 

raciales aislados, como solían hacerse en los estudios de la tradición anterior a los años 90. 

Por el contrario, le importan los paradigmas teóricos metodológicos de corte transversal, que 

integran y relacionan conceptos. Los estudios contemporáneos sobre población 

afrocolombiana transdisciplinarios en el estudio de los fenómenos sociales que acontecen 

entre la población negra y en su relación con otros actores e instituciones sociales (Arocha & 

González, 2009). Esta práctica se realiza recurriendo al uso y conjugación de categorías de 

análisis perteneciente a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y naturales y a la 

construcción de saberes “propios”.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     (Caro, 2019) define las técnicas de recolección de datos como aquellos mecanismos e 

instrumentos que se emplean de manera particular para obtener y medir la información de 

manera ordenada buscando cumplir un objetivo específico. Estas técnicas que se emplean 

en investigación procuran recopilar diferentes tipos de información por lo que se hace de 
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vital importancia identificar sus características y tener total claridad en los objetivos para 

poder escoger acertadamente la información más conveniente para el desarrollo correcto de 

la investigación. 

     Se puede entonces clasificar las técnicas de investigación en cualitativas y cuantitativas, 

aunque en ocasiones deben hacerse mixtas. A continuación, se realizará una breve reseña 

de cada una de ellas. 

3.4.1 Cuantitativa:  

     Esta técnica permite recoger datos exactos, precisos. Es estandarizada, sistemática y su 

objetivo es que el investigador logre recoger información precisa y exacta (Caro, 2019).  

3.4.2 Cualitativa:  

     Es en cambio la que procura obtener datos e información partiendo del contexto y las 

características del objeto propio de la investigación.  Esto hace que sea preciso aplicar otras 

técnicas que ayudan fundamentalmente a profundizar y encontrar realidades más profundas 

del fenómeno investigado (Caro, 2019). 

     Algunas de las técnicas empleadas para la recolección de datos son: 

     Entrevistas:  

     Que son definidas por (Caro, 2019), como conversaciones bien planificadas. El 

investigador propone unas preguntas o un tema motivo de discusión y una o varias personas 

responden a dichas preguntas con el propósito de lograr una información específica al 

respecto. Pueden ser realizadas personalmente, por teléfono o virtualmente (Caro, 2019). 
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     Documentos y Registros:  

     Mediante esta técnica se puede examinar datos presentes en otros documentos 

relacionados con el propósito de la investigación. Estos datos son susceptibles de ser 

analizados, seleccionados y clasificados de acuerdo con las necesidades de la investigación 

(Caro, 2019). 

3.5.3 Instrumentos: 

     Dentro del proceso investigativo se hace muy importante la fase de recolección de datos, 

ya que es gracias a ellos que se puede lograr una investigación confiable. Para ello es 

necesario ser en extremo cuidadoso y dedicado. Este trabajo de campo es el que va a permitir 

recolectar la información necesaria para comprobar la hipótesis planteada en nuestro 

proyecto investigativo con la que se espera responder a la pregunta planteada y alcanzar los 

objetivos propuestos en la pregunta problema. 

     Los instrumentos de investigación son entonces las herramientas que el investigador 

utiliza para así poder recoger la información de una muestra seleccionada y así lograr resolver 

el problema planteado en la investigación, lo que facilita resolver dicho problema. Para ellos 

se cuenta con dos tipos de recolección de datos conocidos como fuentes primarias, que  

permiten obtener la información de manera directa, de primera mano, de la fuente donde se 

origina la información. En Esta fuente se logra obtener la información gracias a una 

observación directa de los hechos bien sea mediante entrevistas, grupos focales, grupos de 

discusión, observaciones detalladas de los sujetos participantes en la investigación, etc. Y 

también mediante las fuentes secundarias que son aquellas que brindan información adicional 

del objeto investigativo y que se encuentran en libros, revistas, páginas web y otros 

documentos escritos que aportan importantes datos a la investigación. 
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     Para el desarrollo de este proyecto investigativo se emplearán algunas técnicas o 

instrumentos que son la observación directa, las entrevistas y los grupos focales y/ o de 

discusión. La entrevista es una técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se puede considerar pueden aportar a este proceso investigativo. En este caso, 

las personas que forman parte de la agrupación Pattaki, docentes, directivos, miembros de la 

comunidad afrodescendiente, etc. serán aquellos con quienes se trabajará este instrumento de 

medición. Para ello se basará en un cuestionario que sea flexible pero preciso y también en 

diálogo informal directo con los participantes en este proyecto para lograr obtener 

información espontánea y abierta que permita profundizar en el objeto investigativo. 

     La observación permite también obtener información muy precisa y confiable ya que 

brinda la oportunidad de establecer un contacto cercano con las actividades llevadas a cabo 

dentro de la Agrupación Pattaki y la comunidad afrodescendiente. Este mismo aspecto es 

destacado también en el trabajo que se realizará con los grupos focales, previa formación, 

por parte de la Agrupación Pattaki. 

3.6 Guion de entrevistas 

3.6.1 Pregunta de Investigación 

     ¿De qué manera favorece el arte la afirmación de la identidad cultural de los niños y niñas 

afrodescendientes? 

3.6.2 Preguntas Directrices: 

1. ¿Cómo ayuda el trabajo en identidad cultural que realizan algunas entidades el 

proceso de aprendizaje escolar de los niños y niñas afrodescendientes? 
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2. ¿En que favorece el desarrollo de la identidad cultural en la formación del carácter 

de los niños y niñas afrodescendientes? 

3. ¿Cómo podemos lograr que el arte sea visto como una herramienta pedagógica que 

permita afianzar la identidad cultural de nuestros estudiantes? 

 

     3.6.3 Preguntas para el señor de la Agrupación Pattaki: 

1. ¿Qué es Pattaki? 

2. ¿Porque el nombre de Pattaki? 

3. ¿Porque trabajar con afrodescendientes? 

4. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con estas personas? 

5. ¿Dónde surge la idea de realizar este trabajo y porque a través del arte? 

6. ¿Porque desarrollan este proyecto en Bogotá? 

7. ¿No han pensado realizar este trabajo en conjunto con colegios distritales y 

privados? 

8. ¿Qué planes tienen a futuro con la Agrupación Pattaki? 

9. ¿Cuáles han sido sus mayores logros como Agrupación? 

10. ¿Todos los afrodescendientes tienen acceso a sus actividades? 

11. ¿Reciben algún apoyo económico para el desarrollo de su labor? 

12. ¿Han obtenido algún reconocimiento por su labor? 

13. ¿Por qué la inclinación hacia la oralidad, la literatura, el teatro y música? ¿No han 

explorado otras artes como la pintura? 

3.6.4 Preguntas para los miembros de la Comunidad Pattaki 

1. ¿Cómo conoció la Agrupación Pattaki? 
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2. ¿Qué piensa de la labor que la Agrupación lleva a cabo con los miembros de la 

comunidad afrodescendiente de Bogotá? 

3. ¿Cuánto tiempo hace que está radicado en esta ciudad? 

4. ¿Cree que es importante preservar sus raíces culturales? 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de las actividades que desarrolla la Agrupación Pattaki? 

6. ¿Le gustaría que esta labor se extendiera a los colegios privados y públicos de la 

ciudad? 

7. ¿Cuál ha sido su experiencia con la Agrupación Pattaki? 

8. ¿Conoce el portal Maguaré y/o Maguared? Si su respuesta es positiva, ¿Cuál ha sido 

su experiencia con esta red cultural? 

9. ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación por causa de su color de piel? 

10. ¿Considera importante este trabajo a través del arte para preservar la identidad 

cultural de nuestros niños y niñas afrodescendientes? 

11. ¿En qué rama del arte considera que se desenvuelve mejor? 
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Capítulo IV - Sistematización y Análisis de Resultados 

_________________________________________________________________________ 

Un arte que no se basa en el sentimiento no es arte 

 (Cezanne, P., s.f) 

_________________________________________________________________________ 

     Este capítulo tiene como objetivo desplegar una recolección de los datos y el tratamiento 

de la información que se cosechó durante el proceso de trabajo de campo preliminar de este 

proyecto. Dicha información, permitió construir preguntas cuyo propósito se basó en evaluar 

el contexto del trabajo con población afro asentada en la capital de la República, esto con el 

fin lograr las respuestas y resultados pretendidos en esta investigación. 

4.1 Tratamiento de Información Cualitativo  

     Partiendo de la base de que la investigación cualitativa presenta un amplio carácter 

científico, es necesario tener un tipo de descripción que sea altamente explicativo, basado en 

la recolección de diferentes tipos de datos que categoricen la investigación y que, además, 

acredite la validez del proyecto. Es digno de mencionar que se hace fundamental el respeto 

a la espontaneidad (Anguera, M, 1986), por lo cual se ha propuesto un diseño adecuado para 

evitar generalizar los datos recolectados durante el trabajo de campo.  

     Al elaborar el análisis de los datos recolectados lo primero que se realizó fue una serie de 

preguntas orientadoras que condujeran a plantear una propuesta que fuera posible desarrollar 

al momento de estar en medio del contexto de la investigación. Consecuente a esto, se obtuvo 
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como resultado dos tipos de entrevistas, una para los directivos y docentes de la Agrupación 

Pattaki y otra para los integrantes de la comunidad afrocolombiana que participan de las 

actividades propuestas por estas dos entidades. Lo anterior conllevó a una encuesta que 

procuraba responder las necesidades de investigación, de la misma manera que permitiría 

conocer un poco más los integrantes de la cultura afrodescendiente para entender su manera 

de pensar, sus costumbres, sus necesidades y las dificultades que por su color de piel afrontan 

a diario. 

     Posterior a la aplicación de dicha dinámica,  se filtró la información obtenida y con ella, 

se ejecutó un proceso de codificación de los datos asignando a cada uno de ellos un código 

que nos brindó la posibilidad de evidenciar el trabajo, construyendo un marco conceptual 

basado en la totalidad de la información recolectada, definiendo uno a uno cada concepto 

para tener total claridad al momento de elaborar el enraizamiento correspondiente que nos 

permitió establecer la cantidad de voces que se han logrado conseguir en este proyecto. 

     Como paso siguiente, se ha hecho la construcción de las redes semánticas que permitieron 

identificar y definir cada uno de los códigos previamente construidos justificando cada uno 

mediante la recolección de conceptos ofrecidos por algunos autores y relacionados con 

dichos códigos, con la finalidad de llegar a la triangulación de la información y así conocer 

el resultado de cada uno de ellos. 

4.1.1 Conversión de Formatos de Información  

     Toda la información recolectada durante la elaboración de este proyecto de investigación 

se fue almacenando y guardando en el software Atlas.Ti; puesto que es la plataforma que 

brinda la oportunidad de ordenar, organizar y sistematizar los datos recolectados, ofreciéndo 
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la posibilidad de reflexionar sobre ellos y analizarlos de una manera óptima y eficiente, 

estableciendo así una conexión más precisa entre el marco teórico y conceptual.  Además de 

ello, ofrece la posibilidad de clasificar toda clase de información, estableciendo categorías 

que se relacionen y se conecten adecuadamente entre sí, concediendo un grado de relevancia 

marcado por diferentes colores y códigos. 

4.1.2 Alistamiento 

    Para esta sección, se elaboró un documento en el cual se ve reflejado la lista de las 

preguntas mediante las cuales procuramos recolectar la información concerniente al trabajo 

de exploración del contexto, y fueron enmarcados en dos formatos: uno de entrevista para 

los directivos y los docentes que forman parte de la agrupación Pattaki y otro tipo de encuesta 

para los miembros de la comunidad afrodescendiente que participan de las actividades 

propuestas en dicha agrupación.      

La recolección de los datos, tanto de las encuestas como de las entrevistas, se han 

realizado de manera virtual, debido a la situación actual provocada por la pandemia Covid- 

19. En este sentido, la información recolectada fue plasmada en un documento escrito y, 

además, almacenada en un archivo guardado como “Encuestas y Entrevistas”.  

4.1.3 Destilación o Filtrado de Información 

     Para este apartado, se incluyó las entrevistas realizadas a los directivos y docentes de la 

Agrupación Pattaki, así como las encuestas a los miembros de la comunidad que participa de 

sus actividades creando las preguntas que componen esta investigación del contexto 

asignándoles códigos identificados con diferentes colores para categorizar cada una de las 

respuestas obtenidas. 
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4.1.4 Codificación 

     Para realizar la codificación de los datos de nuestro proyecto de investigación se recurrio 

nuevamente al software Atlas Ti, que entre sus virtudes, ofrece la posibilidad de incluir los 

datos recolectados durante la parte teórica y la parte práctica, mediante un método bien 

estructurado que en la opción de “Administrador de códigos”, permite agregar una lista de 

códigos a los cuales se les puede adicionar el nombre que sea pertinente a la investigación, 

especificando además los temas que se desea desarrollar junto con las preguntas propuestas 

y  brinda también la posibilidad de agregar comentarios en cada uno de los campos creados 

para describir o profundizar la información de cada código, agregar notas de pie que incluyan 

conceptos de otros autores y definiciones relativas a dicho código entre otros. 

4.1.5 Relación con Marco Conceptual 

     Cabe resaltar que, el análisis y la sistematización de resultados, ayudó a definir los 

elementos que hacen parte de cada uno de los códigos creados empleando para ello también 

el software “Atlas Ti” adicionando a cada uno su concepto específico al darle click derecho 

sobre cada uno de los códigos creados para así definir cada uno de sus elementos, 

estableciendo en cada uno, pequeñas categorías. Ahora bien, en necesario precisar que cada 

código fue definido teniendo como base el marco conceptual de este proyecto de 

investigación, pues fue la base sobre la cual se procuró recolectar la totalidad de los datos 

fundamentados en la teoría y la postura de investigación de nuestra tesis. 

4.1.6 Enraizamiento y Densidad  

     Para este punto en específico, el enraizamiento y la densidad fue el producto de todo el 

proceso que se realizó de entrevistas virtuales y de los audios logrados, cuyos resultados 
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fueron incluidos en el software “Atlas ti” comenzando inicialmente con la digitalización de 

estos, la enmarcación de cada texto y su correspondiente vinculación con los códigos 

previamente establecidos que ofrecieron respuestas a las preguntas de contexto. Para ello, se 

clasificaron las preguntas en dos núcleos, uno relativo a la población afrodescendiente 

vinculada en la agrupación Pattaki y otro relacionado con los docentes y directivos 

involucrados en el trabajo específico con dicha población. 

     De acuerdo con las preguntas realizadas, se encontró que tanto a directivos como a 

docentes les agrada el trabajo con afrodescendientes y coinciden en que es importante 

brindarles oportunidades de expresión para preservar sus saberes y conocimientos culturales, 

manifiestan una profunda satisfacción derivada de su labor y afirman que se dedican al 

trabajo con estos grupos étnicos debido al color de piel y a que su sangre también es afro. 

Además, ambas instituciones cuentan con porcentajes casi al ciento por ciento de personas 

afrocolombianas, aunque actualmente le están brindando apoyo a algunas comunidades de 

venezolanos asentados en las localidades en las cuales desarrollan su labor. Así mismo, 

coinciden en que el trabajo debe ser realizado desde la primera infancia hasta el adulto mayor, 

razón por la cual no hacen ningún tipo de selección de edades, sino que trabajan con niños, 

jóvenes y adultos desarrollando actividades que logran romper las barreras de edad e incluso 

las barreras sociales entre ellos. Por otro lado, ambas entidades se encuentran desarrollando 

su labor en Bogotá pues, por ser la capital del país, se encuentra la mayor concentración de 

afrocolombianos, principalmente en localidades con estratificación de 1 y 2, pues, encuentran 

personas que presentan todo tipo de necesidades y hallan en estos proyectos fuentes de 

aprendizaje y apoyo en áreas laborales, culturales y educativas. La intervención del trabajo 

de campo se reduce en que se encontró que los núcleos familiares están compuestos por más 

de cinco personas por familia, incluyendo abuelos, tíos, primos, etc., que viven en casas 



 

 

88 

pequeñas donde se hace evidente el hacinamiento y la escasez de alimentos o de servicios 

públicos (Figura 1). 

 

Figura 1. Población afrodescendiente involucrada en los proyectos. Fuente: Elaboración 

propia. 

     La figura anterior, despliega algunas preguntas que se realizaron con la encuesta con la 

finalidad de analizar cada una de las respuestas y así poder dar un análisis más detallado del 

contexto en el que nuestro trabajo de campo se desarrolló, dicha sección es la 4.2. 

Con relación a las personas involucradas, tanto en la Agrupación Pattaki, como en Maguared, 

se encontró que ambas entidades lideran procesos importantes de desarrollo cultural para las 

comunidades afrocolombianas debido a la necesidad de desarrollar una labor que les brinde 

oportunidades y la formación de líderes que fortalezcan el acompañamiento a estas 

comunidades; no obstante, Pattaki lidera estos procesos desde hace ya 15 años, mientras 

Maguared lo ha hecho por apenas 5 años y la influencia de ambas ha sido fundamental para 

el fortalecimiento de su identidad cultural. Es digno de mencionar que, el conjunto de 

Ɇ¿Por qué trabajar con afrodesendientes?
Ɇ¿Qué cantidad de personas asisten?

Ɇ¿Todas las personas que asisten son afrodescendientes?
Ɇ¿Cuánto lleva trabajando con las personas 

afrodescendientes?

Ɇ¿Cuántos integrantes hay en cada núcleo familiar?
Ɇ¿Por Qué desarrollan este proyecto en Bogotá?
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integrantes de ambas comunidades se caracteriza por tener un personal bastante capacitado 

en diferentes ramas del arte como lo son la música, el teatro, la pintura, la literatura, las 

danzas y la expresión corporal, pero además muchos de ellos se desempeñan en otras áreas 

como el derecho y la docencia, lo que nos permitió evidenciar es que el trabajo que se efectúa 

con esta comunidad es un trabajo íntegro y dedicado para preservar y fomentar su patrimonio 

cultural en nuestro país. Dicho esto, es preciso aclarar que el trabajo de estas personas es 

absolutamente voluntario y desinteresado, no van en busca de reconocimientos y no 

pretenden darse a conocer a sí mismos sino resaltar los valores étnicos y culturales de su 

comunidad, aún con todo ello, han recibido ciertos reconocimientos a su labor y resaltan que 

lo más importante al final es el aprecio y cariño expresado por sus estudiantes, lo que se 

convierte en su mayor reconocimiento. 

 4.1.7 Redes Semánticas  

Las redes semánticas o esquemas de representación de red fueron creadas empleando el 

software “Atlas Ti” el cual alimentamos con la información correspondiente. Es aquí donde 

la información y los conceptos se describen tomando como base las preguntas de esta 

investigación, la información teórica que se recolectó durante el proceso y la práctica llevada 

a cabo con los integrantes de la agrupación. Para comenzar se ingresaron las preguntas 

propuestas, se agregaron las respuestas obtenidas, se señaló todo el texto y se les dio un 

código. Luego de ello, se procedió a realizar la filtración de los datos recolectados como a su 

codificación para establecer un soporte a dichas redes, que, en otras palabras, se convierte en 

la base teórica sobre la cual se sustenta y fundamenta esta propuesta, basado en las evidencias 

recolectadas a lo largo de todo el proceso de investigación. 
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     En este aspecto, se dividió en códigos la información para así segmentarla. Al enlazar un 

código con otro se encontró lo que se conoce como “densidad” que supone la asociación 

entre uno y otro concepto. Es posible en este punto que unos códigos sean más densos que 

los otros, lo que se produce gracias al enlace que se genera entre códigos y subcódigos. 

     Al obtener los códigos, estos se ordenan de manera libre y como se desee. Al darle click 

sobre cada código se encontrará en la esquina superior izquierda una bolita de color rojo que 

al tomarla con el cursor y llevarla hacia otro código crea un enlace al cual se le puede 

conceder un nombre o una relación que podrá ser: Es parte de, contradice a, es causa de, es 

asociado con, entre otras opciones más. Después de crear los enlaces de los códigos, se 

crearon los subcódigos cada uno con su respectivo enlace para crear la red semántica como 

tal. Una vez creada se le dio soporte teórico para que brindara apoyo o contradijera la 

información recolectada, la perspectiva y las evidencias. 

4.1.8 Memos Teóricos  

     Los memos teóricos son “el pensamiento puesto por escrito” y son una herramienta 

fundamental al momento de asociarlos con los códigos establecidos como con otros memos. 

Al igual que con las otras partes de este proceso, se empleará el software “Atlas Ti”. El primer 

paso de este proceso fue ir a la sección inicio y seleccionar “memo” en la parte superior 

derecha del mismo; Al dar click,  aparece una pestaña que solicita agregar un nombre al 

memo a crear. Aquí es preciso aclarar que debido a que los memos que se estan creando son 

de carácter teórico, el nombre que se les ha otorgado corresponde al nombre del autor y el 

año en el cual fue pronunciado, escrito o mencionado por él o su postura específica al 

respecto. 
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     Una vez creado el memo es necesario dirigirse a la esquina superior izquierda y 

seleccionar la opción “memo libre” y allí agregar el comentario o la mención correspondiente 

que presenta la postura de cada autor mencionado. Una vez realizado este proceso, es 

necesario asociar cada memo creado con su red semántica correspondiente “arrastrando” 

cada uno hasta aquella con la cual se realizará dicha asociación. Esto, para darle el soporte 

teórico necesario a cada una de las redes semánticas que se han creado previamente. 

4.1.9 Triangulación  

     Por último, a través de la triangulación, empleando métodos cuantitativos y/o cualitativos, 

los datos recolectados en este proceso de investigación, las teorías, argumentos, posturas, 

ideologías y conceptos de diferentes autores, incluidos en los apartados anteriores, así como 

estrategias y políticas educativas que procuran lograr una educación de calidad, se logro 

encontrar las variaciones y las diferencias entre las afirmaciones de diferentes autores y la 

información recogida en la investigación del contexto; de esta manera,  se logró establecer la 

postura investigativa, resultado de toda la información con la cual se fue alimentado el 

software “Atlas Ti”, que incluye las redes semánticas, los memos, los conceptos y teorías de 

otros autores así como su postura en relación con el tema investigado. 

     Después de tener especificados los conceptos y los comentarios de otros autores y 

expertos en el tema, las respuestas a las preguntas, políticas y estudios relacionados con el 

tema de esta investigación, se instituyó un contexto común que permitiese establecer una 

propuesta que ayude a resolver o a mejorar la problemática planteada. En efecto, al estar 

ligados tan detalladamente cada uno de los elementos mencionados, se pudo establecer que 

el objeto de esta investigación y lo que se observó en la labor de campo tienen sentido. 
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4.2 Resultados del Contexto 

En esta sección, se ostentará el análisis construido a partir de los resultados de la 

encuesta ejecutada a los grupos que desempeñan su labor con afrodescendientes. Vale aclarar 

que, al ser las respuestas subjetivas, se procedió a elaborar un análisis íntegro para cada 

sección de preguntas.  

4.2.1. ¿Por qué trabajar con afrodescendientes? 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. ¿Por qué trabajar con afrodescendientes? Fuente: Elaboración propia 

En general, las respuestas estuvieron encaminadas hacia el gusto y la motivación de trabajar 

con esta población. En efecto, se localizó que la principal problemática que existe es la falta 

de proyectos o estrategias educativas que involucren a los afrodescendientes en la 

preservación de su identidad cultural.  

     Otro análisis relevante que se logró observar en las respuestas de dicha sección, es el deseo 

por proveerles oportunidades y esperanzas a cada uno de los integrantes de la población 

afrodescendiente como si fuese cualquier otra  urbe de la sociedad, puesto que, para nadie es 

un secreto la existencia de la falta de oportunidades que presentan los afrocolombianos para 

3. ¿POR QUÉ TRABAJAR 

CON 

AFRODESCENDIENTES? 
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difundir su identidad cultural, ya que, al haber cierta discriminación por las personas de color, 

existe una correlación de dicha raza con una mala imagen de bandidos, ladrones y otro tipo 

de actos ilícitos que no corresponden a la mayoría de esta población.  

Tabla 1. Respuestas de participantes. Fuente: Elaboración propia con base a testimonios. 

PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

Principalmente agrupación Pattaki brinda 

apoyo a otras organizaciones que han 

desarrollado procesos comunitarios locales, 

hemos trabajado con la localidad de bosa, 

ciudad Bolívar, Usme y chapinero. Lo que 

hacemos es acompañar desde la formación 

y talleres a los niños, jóvenes y adultos 

también a los fundadores y líderes de estos 

colectivos y fundaciones asistiéndoles en 

cómo se debe organizar jurídicamente, y 

cómo se deben organizar desde diferentes 

metodologías para que tengan acceso a otro 

tipo de oportunidades; normalmente 

estamos hablando de que estamos en las 4 

localidades asistiendo 300 personas 

mayoritariamente niños y niñas, jóvenes y 

adultos mayores 

Porque me gusta, porque a nuestra 

población casi no trabaja nadie solo la 

gente mestiza entonces por eso trabajo con 

ellos y además no solamente quisiera 

trabajar con los afros si no con toda la 

población en general, pero los afros son los 

que acuden por eso se trabaja con ellos, 

pero realmente lo hago porque me gusta 

trabajar con la población afro. 

 

 

 

     A partir de estos argumentos, se pudo evidenciar que la motivación de dichos grupos en 

dedicar sus esfuerzos al trabajo con afrocolombianos y procurar así dignificar sus saberes, 

costumbres y tradiciones culturales, se debe a que esta población es en su mayoría personas 

desplazadas que han llegado a la capital en busca de mejores oportunidades económicas y 

quienes con dificultad tienen acceso a oportunidades educativas que realmente los 

dignifiquen y hagan perdurar su identidad cultural.  
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     Siguiendo esta línea de pensamiento, en América Latina, las políticas educativas 

relacionadas con la cultura afrocolombiana han dado como resultado una serie de normas 

educativas conocidas como “Educación Bilingüe Intercultural” o educación para la 

diversidad (López, P., 2006 & Zúñiga, J., 2008), que en nuestro país conocemos como 

Etnoeducación. Es así como, a partir de 1991 se instauró la cátedra de estudios 

afrocolombianos, que se ha convertido en un derecho fundamental para todos los grupos 

étnicos de nuestra nación y que procura que todo el sistema educativo provea el 

reconocimiento de los derechos colectivos y constitucionales de grupos como el 

afrocolombiano. En la práctica, sin embargo, esta cátedra no ha logrado el impacto que se 

pretendía y estamos lejos de establecer una educación adoptada al contexto pluriétnico y 

multicultural de nuestro país.  

Por ello, resulta tan importante que se destaque a los grupos quienes se dedican sin 

ánimo de lucro a ayudar e impulsar a grupos étnicos, a darles realmente el reconocimiento 

que se merecen por su buena labor y, además, crear una red de ayuda que no solo pequeños 

grupos de personas ayuden, sino que se masifique y que pueda convertirse en un cometido 

de la agenda política.  
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4.2.2.  ¿Qué cantidad de personas asisten?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. ¿Qué cantidad de personas asisten? Fuente: Elaboración propia 

     La cantidad de personas que asisten a los grupos es aproximadamente de 100 personas, 

incluyendo niños, adolescentes, adultos y mujeres cabeza de familia. Claramente el trabajo 

de la Agrupación Pattaki está orientado a personas afrocolombianas, donde la mayoría 

pertenecen a grupos desplazados por la violencia y que han tenido que adaptarse a nuevas 

condiciones sociales y culturales que les han obligado a dejar de lado su identidad. 

Tabla 2 Respuestas de participantes a la pregunta ¿Qué cantidad de personas asisten?. 

Fuente: Elaboración propia con base a testimonios 

PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

El 95%de las personas que atendemos y 

que asisten si es comunidad 

afrodescendientes en algunos barrios 

vulnerables de las localidades 

mencionadas. 

En general la mayoría son niños y jóvenes 

y adolescentes está yendo entre (75- 80), 

entre los jóvenes y niños y las mujeres 

estaríamos trabajando 120.    

 

 

Población Afrodescendiente 
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     No cabe duda de que, la cantidad de personas que asisten a dichos grupos, apenas 

representan un pequeño porcentaje de la población afrocolombiana; resulta evidente que 

existe un vacío en las políticas sociales y culturales de nuestro país en cuanto al 

acompañamiento, financiación y formación de cada uno de ellos. Lastimosamente, en el país 

existe un conflicto armado desde mediados del siglo pasado, en el cual, a raíz de ello, existe 

un centenar de grupos étnicos que se han convertido en víctimas desplazadas y despojadas 

de su identidad cultural. 

4.2.3. ¿Todas las personas que asisten son afrodescendientes? 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 4. ¿Todas las personas que asisten son afrodescendientes? Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 3. Respuestas de participantes a la pregunta ¿Todas las personas que asisten son 

afrodescendientes?  . Fuente: Elaboración propia con base a testimonios. 

PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

Últimamente hemos tenido también 

población venezolana pero la mayoría 

sigue siendo afrodescendientes. 

En general el 85% son afro, el resto son 

personas mestizas y también tenemos 

chicos y chicas venezolanos porque la idea 

no solo es trabajar con afro sino con toda la 

población en general, pero los que acuden 

al llamado a las actividades son los afros 

ahora es que tenemos venezolanos y unos 

mestizos. 

 

     En concordancia con el análisis de la sección anterior, es claro que no solo grupos afro 

sufren de violencia, desplazamiento, discriminación, entre otros factores, sino también 

diferentes grupos de personas, como lo han sido los venezolanos, los indígenas, los 

campesinos, etc. Todos ellos, hacen parte de los grupos de trabajo a los que esta investigación 

se enfocó, pues el objetivo de ellos se basa en colaborar, acompañar y a ayudar a cada una 

de estas personas sin importar su origen ni su situación económica.  

Es por esto por lo que, la composición de estos grupos, aunque su mayoría sea 

afrocolombiana, también se encuentran otros tipos de etnia y descendencia. 



 

 

98 

4.2.4. ¿Desde qué edad asisten los niños, niñas y jóvenes a la Agrupación? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. ¿Desde qué edad asisten los niños, niñas y jóvenes a la Agrupación?  Fuente: 

Elaboración propia 

     Es evidente que la educación en Colombia no es tan eficiente como lo hace pensar el 

gobierno colombiano, tristemente un gran porcentaje de la niñez en el país, no cuentan con 

las oportunidades de una educación gratuita, pues muchas de las instituciones del gobierno 

ya están con los cupos completos; por ello, muchos niños y adolescentes empiezan a tomar 

otros rumbos por la falta de oportunidades; y es ahí, donde desafortunadamente, el trabajo 

ilegal viene a predominar y a domar a una gran población.  

Tabla 4. Respuestas de participantes ¿Desde qué edad asisten los niños, niñas y jóvenes a la 

Agrupación? Fuente: Elaboración propia con base a testimonios 

PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

Las edades de los niños que asisten a las 

diferentes sesiones, talleres y proyectos, 

coinciden entre los 3 años hasta los 18 

Tenemos niños desde los 0, desde que el 

bebé está en el vientre de la madre y está 

yendo a las actividades la madre del bebé 
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años. Los jóvenes hasta los 20-22 años, y 

adultos desde los 45 -70 años.    

hasta que nace. Niños desde los 6 -7 meses 

en adelante. 

 

Para esta sección, las respuestas concordaron con el análisis descrito anteriormente, ya 

que, la población infantil y juvenil que asiste a los grupos va desde los 0 hasta los 22 años, 

siendo esto una prueba de la inexistencia de una institución gubernamental que se encargue 

de la educación de niños y adolescentes.      

4.2.5. ¿Dónde surge la idea de realizar este trabajo y por qué? 

 

Figura 6. ¿Dónde surge la idea de realizar este trabajo y por qué? Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 5. Respuestas de participantes, respuesta a la pregunta ¿Dónde surge la idea de 

realizar este trabajo y por qué?. Fuente: Elaboración propia con base a testimonios 

PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

Precisamente la idea surge a través de mi 

carrera en artes escénicas, como artista 

quise abordar el arte como un medio para 

trabajar los temas de reparación y de tejido 

social. Es lo que hemos venido haciendo y 

La idea es ir a trabajar, empezando como 

líderes y miramos la necesidad que había 

muchos jóvenes y niños que andaban por 

ahí perdidos haciendo cosas que no 

deberían hacer y desde ahí nació esta idea, 

Población 

afrodescendientes 
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el medio con el cual podemos trabajar con 

la comunidad y desde ahí es donde surge la 

idea de utilizar el arte como un medio de 

construcción de tejido social. 

esta locura de empezar hacer un trabajo 

con ellos y hasta ahora aquí vamos. 

 

     Si bien es cierto, existen diferentes argumentos explicando de dónde había surgido la idea 

de realizar este trabajo, lo relevante en esta sección no fue de dónde surgió sino hacia donde 

se proyecta y cuáles son sus finalidades. En este sentido, lo importante es que este trabajo 

independientemente de su enfoque inicial tiene como objetivo ejecutar a diario con su 

personal y su población una construcción de tejido social, mediante arte, juegos, actividades, 

trabajos, entre otros. 

4.2.6. ¿Qué edades de niños y niñas trabajan en la fundación? 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Edades de los niños. Fuente: Elaboración propia 

En concordancia con la sección anterior, al ser parte de una familia muy numerosa y que 

en la mayoría de los núcleos familiares que participan en este proyecto, son madres cabezas 

de familia con 5 hijos como mínimo por madre, hace que, por la dificultad económica de 

cada familia, los hijos tengan que trabajar pues el estudio no hace parte de una opción, 
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primero por la falta de oportunidades y segundo, porque si estudian nadie trabaja y no habría 

dinero para por lo menos contraer alimentos. 

Por esta razón, es muy común que los niños desde los cinco años en adelante dediquen la 

mayorá de su tiempo en trabajar ilegalmente para ayudar a sus mamás. Dicho esto, la 

finalidad de estos talleres, son mostrarles otro tipo de realidad no muy ajena al ambiente en 

el que se desarrollan, demostrarles que si existe oportunidades y que pueden encontrar 

afinidades artísticas y culturales.  

Tabla 6. Respuestas de participantes, respondiendo a las edades de los niños.  Fuente: 

Elaboración propia con base a testimonios 

         PARTICIPANTE #1 PARTICIPANTE #2 

Las edades de los niños que asisten a las 

diferentes sesiones, talleres y proyectos 

coinciden entre los 3 años hasta los 18 

años, jóvenes hasta los 20 a 22 años y 

adultos tenemos de entre 45 años hasta 70 

años.   

Están desde los 6 meses porque los 

hermanos grandes cuidan a los otros 

pequeños y los llevan a la fundación. Los 

más pequeños independiente de los de 6 

meses 1 año en adelante, hasta los 20 años. 

La edad no es restricción para que vayan a 

la fundación 

 

     Este proyecto de investigación tuvo como centro de su trabajo de campo a la Agrupación 

Pattaki, entidad dedicada casi que exclusivamente al trabajo con personas pertenecientes a la 

comunidad afrodescendiente de la ciudad de Bogotá. Para este proyecto se contó con la 

participación de los miembros de esta entidad, personas afrodescendientes que oscilan entre 

los 2- 3 años y los 70- 75 años de edad. Se recibió la colaboración fundamental de los 

directivos y docentes de dicha agrupación quienes facilitaron material y permitieron asistir a 

diferentes actividades para observar el trabajo que realizan con los afrodescendientes y así 

mismo, la manera en que estas personas se desenvuelven en un ambiente “seguro” que les 
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permite aprender y compartir experiencias a la vez que transmiten sus saberes y su identidad 

cultural a los más pequeños miembros de su comunidad. 

Es importante tener en cuenta el momento coyuntural que está experimentando Colombia 

actualmente, la parte cultural no ha sido promovida como debería, pues según el gobierno 

nacional, la cultura y el arte serán determinantes en el posconflicto y la reconciliación, pero 

eso no se ve reflejado en su inversión, ni en la promoción de un diálogo nacional en el que 

intervengan todos los actores, es por esto que este sector no presenta importantes 

proyecciones de capital como si lo tienen otros sectores en Colombia. En un mundo 

globalizado, es importante no quedarse atrás, se considera que Colombia al dejar de lado 

estos aspectos culturales, puede generar que los niños, sean menos competentes a nivel 

global. Colombia necesita incentivar estos campos, pues son estas actividades artísticas las 

que muchas veces mitigan la delincuencia, violencia y pobreza. 

     Al desarrollar el trabajo se evidencio la importancia del arte dentro del desarrollo cultural 

y la preservación de las costumbres de esta comunidad, así como diferentes factores que 

permiten percibir las condiciones de inequidad a la que se ven enfrentados principalmente 

por la discriminación provocada por su color de piel y su lugar de origen. 

     Así mismo, se pudo percibir las condiciones económicas difíciles, las necesidades de 

trabajo, educación, alimentación y oportunidades que sufren nuestros afrodescendientes 

quienes han encontrado en la Agrupación Pattaki un grupo de profesionales 

interdisciplinarios que muestran una evidente pasión por su trabajo y por rescatar y preservar 

los valores sociales y culturales de nuestros afrodescendientes. 

Parte de los resultados que se lograron, se obtuvieron mediante un trabajo coordinado en 

equipo junto a los directivos y docentes de la agrupación, ya que fue preciso recurrir a la 
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grabación de las entrevistas por medio de audios debido al confinamiento o cuarentena 

obligatorio establecido por el Gobierno Nacional que ha sido provocado por la contingencia 

actual del país causada por la pandemia Covid- 19.  

     En efecto, se elaboró también un análisis DOFA con el fin de sustentar mejor este 

proyecto: 

Tabla 7. Análisis DOFA. Fuente: Elaboración propia con base en DOFA 

 POSITIVOS  NEGATIVOS  

 

 

 

 

ORIGEN 

INTERNO 

Fortalezas:  

Å Son grupos creativos e innovadores 

para la aplicación de medios 

artísticos.   

Å Es un proyecto sin ánimo de lucro 

que todas las personas que estén 

interesadas en ayudar serán 

totalmente bienvenidas. 

Å Presenta trayectoria en la que aún no 

han obtenido reconocimientos, pero 

una vez se ejecute, podrían estar 

recibiendo muy pronto una ayuda 

financiera para que sean sostenibles. 

Debilidades:  

Å Puede presentarse desinterés por parte de 

los niños ya que este sector del arte no ha 

estado en sus vidas habitualmente.  

Å El núcleo familiar al que pertenecen los 

niños afecta la manera en la que ellos 

perciben el arte y los medios de aplicación 

de la misma.    

Å Debido a la formación cultural faltante de 

medios de desarrollo cultural la aplicación 

del proyecto puede verse afectada.   

Å Si se presenta poco acceso a la 

información sobre el proyecto y sus 

beneficios.  

 

 

 

ORIGEN 

EXTERNO 

Oportunidades:  

Å Se genera una interacción creativa 

entre los niños beneficiados.   

Å La temprana edad en la que el 

proyecto es aplicado permite mayor 

receptividad.  

Å Constante crecimiento de la industria, 

con personal capacitado para realizar 

los talleres artísticos.  

Å Alta demanda de servicios y 

productos, en las que se presentan 

talleres para desarrollar estímulos 

sensitivos o “matrices de desarrollo 

de sensibilidades e imaginación”.  

Å Capacitación para que la población 

entienda la necesidad del desarrollo 

de las habilidades de los niños 

Amenazas:  

Å Si llega a existir violencia infantil en el 

contexto del proyecto, esta violencia 

alejaría a los participantes de su desarrollo 

artístico.  

Å El estrato social y nivel de pobreza al que 

pertenecen los integrantes es importante 

para el acceso que tengan a este proyecto.   

Å Las bajas tasas de acceso a la educación 

causan también desinterés por parte de los 

integrantes en el arte.    

Å Poco o bajo convenio de personal para 

ejercer talleres artísticos. 

Å La falta de talento gerencial, con escasas 

estrategias de dirección en los programas 

de aprendizaje.  
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colombianos, motivando el arte como 

medio de desarrollo humano. 

 

      Por otra parte, al iniciar nuestro proceso, el primer objetivo fue establecer contacto con 

los directivos de estas entidades por medio de comunicación telefónica, quienes fueron de 

mucha ayuda para la elaboración de este proyecto de investigación. Cabe anotar que estas 

personas colaboraron también, por medio de correo electrónico, para obtener la autorización 

del uso de fotos que evidencian su labor y acompañamiento a los niños y niñas integrantes 

de estas entidades, mediante aquello que ellos consideran como lo más importante para la 

comunidad afrodescendiente, que es el arte. 

     Ahora bien, después de elaborar la sistematización de las preguntas orientadoras 

propuestas al inicio de este apartado, así como de la pregunta problema de dicho proyecto y 

basados en la experiencia preliminar, puramente virtual derivada de la situación especial por 

la que atraviesa nuestro país y el mundo entero, hemos realizado un análisis inicial de los 

objetivos propuestos en este proyecto determinando que sí coinciden con la sensación 

preliminar que  ha ofrecido el contexto y permite ver con confianza la probabilidad de 

cumplirlos a cabalidad. Se evidenció cómo a través de la educación artística se infunden 

saberes culturales fundamentales que permiten la preservación y prolongación en el tiempo 

de las tradiciones culturales de las personas afrocolombianas, quienes demuestran un 

profundo deseo de aprendizaje, así como de transmisión de estos. Las pocas actividades 

presenciales a las que se pudo asistir permitieron descubrir como el arte juega un papel 

fundamental en la formación integral de los niños afrocolombianos, pero así mismo, como 

este mismo arte se encuentra arraigado de manera tan profunda en los más adultos de la 

comunidad. 
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     Durante este proceso un elemento fundamental fue la comunicación y su uso asertivo 

durante cada actividad propuesta por la Agrupación, ya que es la herramienta principal que 

permite transmitir saberes de su cultura a los más pequeños de la comunidad. Así mismo, es 

mediante la comunicación oral que cada miembro de la Agrupación se expresa frente a los 

temas propuestos en cada sesión. Cabe destacar también que, la comunicación escrita es muy 

importante, al punto que se propone la creación de poemas y otro tipo de escritos donde los 

miembros de la comunidad expresan sus ideas, saberes y sentimientos acerca de su cultura. 

Dentro de la comunicación como herramienta pedagógica, también se encontró que la 

expresión corporal es fundamental para la transmisión de conocimientos, principalmente en 

lo relativo al baile y la danza afrocolombianas.  

Se pudo evidenciar una verdad palpable y es que nuestros afrocolombianos son personas 

que llevan el ritmo en su sangre el “sabor” les corre por las venas y se les hace fácil expresar 

a través de su cuerpo sensaciones y sentimientos propios. Esta flexibilidad curricular y 

actividades propuestas mediante actividades diferentes a las académicas permiten afirmar 

que el trabajo desarrollado por Pattaki es una propuesta innovadora que permite no solo hacer 

perdurar las raíces culturales afrocolombianas sino incentivar a las nuevas generaciones a ser 

parte de esta historia cultural que se escribe día tras día. 

     En este proyecto de investigación, el contexto jugó un papel primordial pues la mayoría 

de actividades que se realizaron se enmarcan dentro del espacio con el que cuenta la 

Agrupación, las aulas generan un ambiente cultural especial donde los participantes son 

motivados a aprender y a disfrutar de cada actividad con un elevado compromiso que incluso 

les permite hacerse participes de otros actos culturales externos donde se presentan muestras 

de los avances trabajados dentro de la Agrupación como tal. 
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4.3. Diseño de la Propuesta 

     Luego de analizar el contexto, basados en la información que se ha recopilado en nuestro 

proyecto de investigación y la oportunidad de aprender acerca de la identidad cultural de 

nuestros afrocolombianos, nace “Kilele, el juego de la Afrocolombianidad”, una herramienta 

pedagógica y didáctica que permite recorrer la cultura afrocolombiana de una manera 

divertida, que brinda la posibilidad de construir conocimiento a través del juego, bien sea en 

el aula de clases o compartido como esparcimiento y ocio junto a la familia y los amigos. 

     El juego es una herramienta pedagógica que brinda beneficios no solamente educativos 

sino sociales también. Además, es una actividad que es natural en todos los seres humanos. 

Lo curioso, es que el juego suele asociarse a los niños, pero debemos enfatizar que se hace 

presente a lo largo de toda nuestra vida, incluso cuando llegamos a la tercera edad. El juego 

ha sido representado como una actividad de ocio, diversión, entretenimiento y recreación que 

produce placer y satisfacción, pero es bueno aclarar que es a través del juego que también se 

pueden impartir valores, normas de comportamiento e incluso ayuda a resolver conflictos. 

     Se tienen referencias de que algunos pensadores de la época antigua como Aristóteles y 

Platón sugerían que la enseñanza basada en el juego era mucho más productiva. Spencer 

(1855), consideraba el juego como una acumulación excesiva de energía que debía ser 

expulsada mediante el juego para lograr agotar las existencias de energía sobrantes. Piaget 

(1966), insistió notablemente en la importancia que el juego tiene como parte del desarrollo 

integral de los niños y relaciona el desarrollo cognitivo ligándolo estrechamente al desarrollo 

de la actividad lúdica. Para Vygotsky (1991), el juego es el lugar donde se da inicio al 

comportamiento conceptual o aquel que es guiado por las ideas. Afirma que el juego es un 

grupo de actividades imaginarias que le permiten al niño alterar su comportamiento para 

poder definirse a través de sus actos gracias a su naturaleza social que al ofrecerle una 
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interacción con otras personas le contribuye fundamentalmente a su desarrollo personal. El 

juego contribuye de manera esencial al desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional 

de quien lo practica. 

     Con base en lo anterior, se diseñó un juego que procura integrar no solo a los estudiantes 

en el ámbito escolar, sino también a familias y amigos a través de preguntas y actividades 

relacionadas con la cultura afrocolombiana. Kilele es un juego de mesa que se lleva a cabo 

en un tablero de 48 cm x 48 cm en donde el recorrido es circular y donde los jugadores 

encontraran una variedad de colores que representan diferentes aspectos de la cultura 

afrocolombiana: Naranja representa la danza y el teatro, el azul representa la música, el 

amarillo es cultura general y el fucsia la literatura; además, se encuentra el color blanco que 

representa retos y penitencias. En el interior del circulo principal está el punto de partida y 

cada jugador tiene su propio corredor. Para ganar hay que avanzar 50 casillas, dando la vuelta 

completa y respondiendo a preguntas relacionadas con las categorías descritas anteriormente 

sobre nuestra cultura afrocolombiana. 
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Los objetivos del juego de la afrocolombianidad son: 

 

Figura 8. Los objetivos del juego de la afrocolombianidad. Fuente: Elaboración Propia 

     Kilele es un juego diseñado para ser jugado en familia, con amigos o dentro del aula de 

clase como parte del programa de la catedra de la afrocolombianidad. Consiste en un tablero 

de 48 cm x 48 cm de diámetro para ser jugado por hasta 6 jugadores. Cada uno estará 

representado por una ficha de color y tendrá su propia línea de salida. Los dos dados con que 

se jugará tendrán solo los números 2, 3 y 4 dos veces cada uno. Antes de iniciar la partida los 

jugadores decidirán el número de rondas a jugar, luego lanzaran un dado cada uno y el puntaje 

más alto comenzará, luego irá el jugador de la derecha y así sucesivamente. Todos los 

jugadores se ubican dentro del circulo interior e irán avanzando para salir al círculo principal, 

al cual llegarán al avanzar las 7 casillas interiores. A partir de allí avanzarán cada uno a su 

derecha y dependiendo del color de la casilla en la que caigan, tendrán que responder 

preguntas relativas a la categoría correspondiente o, si caen en una casilla blanca, deberán 

-Estimular el 
aprendizaje y 

conocimiento de la 
cultura 

afrocolombiana.

-Motivar el 
aprendizaje de la 

cultura 
afrocolombiana.

Generar un 
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comunicación 
mediante el 
respeto y el 

aprecio del otro

Promover una 
nueva herramienta 

pedagógica a 
través de una 
metodología 

novedosa

-Brindar una 
herramienta de 
aprendizaje y 
esparcimiento 

para la escuela y el 
hogar.
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realizar un reto o una penitencia. Si el jugador/a no sabe la respuesta o no asume el reto 

propuesto deberá devolverse a la casilla anterior en la cual se encontraba al momento de 

lanzar los dados. Quien complete primero las rondas establecidas al inicio del juego y llegue 

al círculo interior del tablero de juego será el ganador. En total cada jugador deberá avanzar 

50 casillas por ronda. El tablero de juego es plegable, se dobla en 4 partes y su empaque es 

una mochila elaborada por mujeres afrocolombianas. El juego además incluye 6 fichas y dos 

dados y las cartas con las preguntas por categoría, las cuales en su parte trasera tienen impreso 

el rostro de una mujer afrocolombiana. El total de cartas es de 25 por categoría. Kilele es un 

juego que integra a la familia a la vez que brinda un espacio de conocimiento de nuestra 

cultura afrocolombiana. 
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Figura 9. Fichas de preguntas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Fichas del juego. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Tablero del juego. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Juego Completo. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo V – Discusión de los Resultados y Conclusiones 

"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" 

Hesíodo 

_________________________________________________________________________ 
 

     Luego de asumir durante este proyecto de investigación el planteamiento del problema, 

después de examinar a diferentes autores, de plantear una metodología y un enfoque 

específicos, posterior a establecer los objetivos del mismo, realizar un trabajo de campo y 

hacer un análisis detallado de los resultados obtenidos, se ha logrado diseñar una propuesta 

pedagógica que puede ser útil tanto para instituciones educativas como para grupos familiares 

que permita una aproximación y la oportunidad de conocer de manera más cercana la 

identidad cultural de nuestros afrocolombianos. 

     Con relación a los objetivos de esta investigación, se ha podido encontrar una oportunidad 

de aprendizaje acerca de la identidad cultural de nuestros afrodescendientes. Notamos 

diferentes necesidades y oportunidades para desarrollar una labor que permita avanzar de 

manera positiva en la inclusión de cada una de las manifestaciones artísticas de esta cultura 

y así permitir que sean recursos solidos que procuren de manera efectiva fortalecer la 

identidad cultural de sus niños y niñas. Al respecto, se notó la importancia que las familias 

afrocolombianas asentadas en la ciudad de Bogotá dan a la transmisión de sus saberes 

culturales a las nuevas generaciones, pero también se pudo evidenciar la dificultad que esto 

deriva debido a las difíciles condiciones económicas que la mayoría de ellos afronta, teniendo 

en cuenta que son poblaciones ubicadas en zonas de bajos ingresos económicos en 

localidades de estratos uno y dos principalmente. 

     A pesar de ello, la Agrupación Pattaki ha desarrollado una labor notable pues se ha 

desplazado a estos sectores, como Ciudad bolívar, para desarrollar su labor y preservar las 



 

 

114 

manifestaciones culturales afrocolombianas, fortaleciendo entre ellos su identidad cultural. 

Este trabajo que incluye danza, música, pintura, lectura, escritura, teatro y poesía ha logrado 

evidenciar frutos importantes a pesar de los pocos recursos con los que cuenta la agrupación 

para llevar a cabo su labor. 

     Se pudo establecer que a través de este proyecto de investigación se logró caracterizar las 

distintas manifestaciones artísticas de la comunidad afrodescendiente e identificar, además, 

de qué manera se lleva a cabo el trabajo de preservación de su identidad cultural. Para ello, 

fue preciso asistir a varias actividades y eventos organizados por la Agrupación Pattaki y se 

pudo presenciar de primera mano su labor. En dichos eventos se pudo identificar los aportes 

que estas manifestaciones artísticas brindan a la consolidación de la identidad cultural de sus 

niños y niñas. Esto responde al planteamiento de los objetivos propuestos al comienzo de la 

investigación. Cabe aclarar que, mediante la propuesta pedagógica, un juego llamado “Kilele 

el Juego de la Afrocolombianidad”, se ofrece una actividad para toda la familia y para uso en 

instituciones educativas que permita fortalecer la enseñanza y el conocimiento de una cultura 

que desde el inicio de nuestra nación ha sido importante para la construcción de nuestra 

sociedad. 

     Por otra parte, este proyecto de investigación brindó la oportunidad de acercarnos a la 

comunidad afrocolombiana y conocer más de sus costumbres y tradiciones, así como sus 

manifestaciones artísticas y compartir con ellos espacios de aprendizaje valioso, concertados 

previamente a la situación de cuarentena provocada por la pandemia causada por el Covid 

19.  

     Dado lo anterior, se considera que este proyecto de investigación ha sido un proceso 

constante que ha logrado los objetivos propuestos y además se tiene la certeza de que la 

propuesta pedagógica puede ser una herramienta bastante útil no solo para nuestros 
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afrocolombianos sino en general para todos nuestros niños y niñas e incluso para las familias 

colombianas. 

     Además, se considera que es una necesidad que la catedra de la Afrocolombianidad tenga 

un impulso mayor dentro de las instituciones educativas del país pues es importante conocer 

una parte de nuestra cultura y arraigarla a nuestra identidad colombiana. El mundo actual se 

mueve hacia las igualdad y el color de piel es parte fundamental de esa igualdad, se debe 

dejar de lado los prejuicios y la discriminación que nos han acompañado durante 

generaciones y generaciones y entender que esta cultura afro es importante y que hay cosas 

valiosas que se pueden aprender de ellos. 

     Para llevar a cabo este proyecto, se tomó como base el tipo de metodología experimental, 

en el cual se pudo estudiar un grupo objetivo específico soportados por unas variables 

previamente establecidas de tipo cualitativo y cuantitativo. Estas variables permitieron 

recopilar información bastante clara y concisa acerca de las manifestaciones culturales de 

nuestros afrodescendientes, así como la importancia y el valor que ellos conceden a su 

identidad cultural. Todo ello llevó a identificar de manera real las necesidades y 

oportunidades que como sociedad se deben atender para que sus saberes y conocimientos 

culturales prevalezcan no solo entre ellos como cultura, sino que se les pueda otorgar un valor 

real dentro de nuestra sociedad colombiana, considerando que un grupo grande de esta 

comunidad se destaca en diferentes áreas, como la música y el deporte, dejando en alto los 

colores de nuestra bandera y el nombre de nuestro país. 

     Esta metodología experimental respondió a los objetivos que se habían planteado para 

este proyecto investigativo brindando un acercamiento positivo a la población 

afrocolombiana asentada en la ciudad de Bogotá, provocando una construcción específica y 
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detallada de conocimiento de los elementos que conforman las manifestaciones culturales 

que soportan la identidad cultural de la comunidad afrocolombiana. 

     En un sentido más amplio, este proyecto permitió no solo conocer las características de la 

identidad cultural de la comunidad afrocolombiana sino también identificar los componentes 

sociales y educativos que los caracterizan. 

     Se puede establecer también que los instrumentos empleados en este proyecto 

investigativo para recolectar la información necesaria aportaron valiosamente porque 

llevaron a conocer de una manera detallada, clara y eficaz las características de la comunidad 

afrodescendiente y la gestión que el Ministerio de Educación y otras entidades no 

gubernamentales están desarrollando para proteger y fortalecer los saberes y las 

manifestaciones culturales de dicha comunidad. Las entrevistas realizadas a entidades no 

gubernamentales como la Agrupación Pattaki brindaron herramientas útiles que aportaron 

valiosamente a la construcción de este proyecto investigativo ya que permitieron conocer de 

primera mano el contexto, las características, las manifestaciones culturales y la situación 

social que envuelven a la comunidad afrocolombiana. Estas entrevistas dieron a conocer 

además diferentes estrategias y planes de acción que se llevan a cabo con esta comunidad 

para permitir que no solo su identidad cultural prevalezca, sino que además se fortalezca aún 

más. 

     El aprendizaje más valioso que deja este proyecto de investigación es sin duda alguna 

haber podido lograr un acercamiento a la comunidad afrocolombiana y conocerlos de una 

manera real. Disfrutar de sus bailes, sus cantos y su poesía, permitió conocer una Colombia 

diferente, una Colombia de personas reales, naturales, humanas, tan llenas de sencillez y 

calidad, dispuestas a servir y brindar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. Personas 

deseosas de aprender pero que con su ejemplo y sus palabras enseñan tantas cosas valiosas y 
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fundamentales para nuestra formación personal. No se necesita tener el mundo entero para 

amar y ser amados, se necesita un corazón sencillo y noble que permita ofrecerse a los demás 

con sinceridad, abrir los corazones y desnudar el alma para construir una sociedad diferente, 

fortalecernos y apoyarnos mutuamente sin importar el color de nuestra piel o el nivel social, 

económico y cultural que podamos tener. Se aprendió que las barreras que nos separan se 

pueden derrumbar si nos acercamos desde la humildad y que aprender es un proceso continuo 

donde lo único importante es la disposición del corazón. 

     Profesionalmente, también deja un aprendizaje notable pues permitió evidenciar un tipo 

de enseñanza desde el amor. Las personas involucradas en la enseñanza de las 

manifestaciones culturales a los niños y niñas afrodescendientes no reciben ningún tipo de 

compensación y solo lo hacen porque en sus corazones hay una pasión por enseñar que arde 

en extremo y que los lleva a entregar lo mejor de sí para que estos niños sean impregnados 

de la identidad cultural de los afrocolombianos. Esto permite evidenciar que nuestro trabajo 

debe ser apasionado, integro, que es necesario entregarnos a nuestros estudiantes con el 

corazón para que ellos puedan ser influenciados de manera tan positiva que sus procesos de 

aprendizaje se hagan divertidos y significativos. 

     La comunicación con los responsables de la Agrupación fue un poco difícil debido a la 

cantidad de compromisos que estas personas tienen, sin embargo, sus aportes fueron valiosos 

y muy oportunos. El aporte de un experto en afrocolombianidad fue fundamental para lograr 

construir esta propuesta pedagógica de una manera adecuada, esta persona que a pesar de sus 

títulos fue tan amable y sencillo nos deja un valioso aporte como personas a través de su 

ejemplo. Mediante estos aportes se logró construir una propuesta pedagógica orientada a 

fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la cultura afrocolombiana, a sacar de las aulas 
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afrodescendientes el tema de su cultura y a promoverlo como parte importante de la 

educación integral de nuestros estudiantes. 

     Como parte de este proyecto se pudo encontrar algunas nuevas líneas de investigación, 

fruto de las diferentes charlas y de las actividades de seguimiento que se pudieron realizar 

previo a la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia de Covid- 19.  

Se encontró así que una línea de investigación debe ser la implementación de la 

catedra de la afrocolombianidad de una manera más efectiva dentro de las aulas de clase, 

pues al consultar con varios docentes de diferentes instituciones educativas tanto privadas 

como públicas, se encontró que no está dando la importancia debida y en algunos casos ni 

siquiera se está enseñando. En este caso, se considera que el ministerio de Educación 

Nacional debe ser más riguroso en cuanto a la enseñanza de esta catedra pues se cree 

firmemente que es vital para el conocimiento de nuestras raíces culturales y el afianzamiento 

de nuestra propia identidad. 

     En momentos en que el mundo actual promulga la igualdad entre negros, blancos, 

indígenas, mestizos, mulatos y demás culturas, Colombia debe dar un paso hacia delante y 

avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva, la discriminación y la diferencia 

de clases sociales son obstáculos que fortalecen la falta de una sana construcción de identidad 

cultural. 

     Por otro lado, es importante generar desde el Gobierno Nacional propuestas que permitan 

a esta y a otras comunidades, conseguir fuentes dignas de trabajo que les ayuden a conseguir 

un ingreso estable para sus hogares. Si bien es difícil, no es imposible. La corrupción debería 

ser tratada de una manera más fuerte para que esos ingresos que se pierden por cuenta de 

políticos corruptos, por ejemplo, pudieran emplearse en el apoyo de las personas cabeza de 

hogar de estas comunidades. 
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     Para concluir este capítulo, se considera que este proyecto de investigación ha sido 

fundamental para nuestra formación como personas y como profesionales. Si bien a lo largo 

del mismo se han mencionado los aportes valiosos que resultaron gracias a esta investigación, 

se quiere resaltar el hecho de poder conocer una comunidad de personas que a pesar de sus 

necesidades y dificultades siempre viven con una sonrisa en sus labios y están dispuestos a 

servir con un corazón alegre. “Kilele, el juego de la Afrocolombianidad” se convierte en el 

aporte más valioso de este proyecto de investigación pues procura mediante el juego enseñar 

acerca de la cultura afrocolombiana, sacando este aprendizaje del contexto estrictamente 

escolar y llevándolo a la familia de una manera divertida y muy entretenida. 
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ANEXOS 

AGRUPACIÓN PATTAKI 

VOLUNTARIADO Y REFUERZOS ESCOLARES 

     Constantemente damos apoyo a procesos comunitarios en los barrios para niños, niñas, 

jóvenes y adultos que requieren acompañamiento en diferentes áreas. 
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MIS SUEÑOS, MI IMAGEN 
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ITÁN, LITERATURA EN MIS VENAS 

Proyecto ganador estímulos 2018 

     Compilación de escritos de niños y niñas afrodescendientes de Bogotá que durante 3 

meses recibieron talleres de lectura y escritura motivados por autoras y autores 

afrocolombianos. Formas literarias en que los niños muestran sus vivencias, su herencia y 

sus recuerdos. 
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CONSULTORIOS JURÍDICOS COMUNITARIOS  

 

● Asesorías legales en barrios con población vulnerable en la ciudad de Bogotá. 

Apoyamos y llegamos a los barrios para brindar soluciones de tema jurídico.  

● Diferentes practicantes y voluntarios guían a la comunidad en diferentes temas 

jurídicos, brindando apoyo y una ruta de posible solución a las necesidades que 

presentan.  

● Dentro de este proyecto se dan talleres de formación y sensibilización en Derechos 

humanos y deberes ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

(Enviamos correo a la Agrupación Pattaki pidiendo permiso para publicar las fotos de sus 

actividades quienes nos dan su autorización. (RECIBIDO. Autorizado el uso). 
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