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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2020, se desarrolló esta investigación, en la Corporación 

Universitaria Iberoamericana De Colombia; para analizar las relaciones de: Saber, 

ser, y colonialidad, de los docentes de la Institución Educativa De Ternera, en la 

transmisión de la enseñanza de la Historia.  

Esta investigación, de tipo cualitativa, y con una metodología de investigación 

biográfico-narrativa, y de nivel descriptivo, se llevó a cabo, en la Institución 

Educativa De Ternera, ubicada en la ciudad de Cartagena, y Departamento de 

Bolívar. Tema muy pertinente, ya que la ciudad durante la colonia; fue un territorio 

estratégico para: La comercialización, distribución, y contrabando, de los esclavos 

africanos, situación que generó, un profundo impacto en la población, quien en su 

mayoría, se encuentra autodenominada, (Dane, 2018. Pág. 16.) Desde las 

categorías de comunidades: Negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales.. 

El presente trabajo, busca incentivar la  investigación educativa, y compartiendo los 

resultados de estas experiencias, sobre la trasmisión de la enseñanza de la Historia, 

(con una visión de raza, y reivindicación, de aquellos a los que consideramos las 

voces subalternas) se pueden desarrollar nuevas rutas de inclusión, y resignificados 

académicos, culturales y sociales, para las comunidades negras, que tienen 

presencia en todo el territorio colombiano, en  las ciudades afrocaribeñas, y 

principalmente Cartagena de Indias.  Incluso, una de las motivaciones de ésta 

investigación, es ese alto componente de Africanía, presente en nuestro territorio. 

Por ello, a la enseñanza de la Historia, a la que nos referimos, es aquella que tiene 

un énfasis diaspórico, des-colonial y que transciende, a los significados culturales y 

sociales, sobre “sujeto negro/negra” en los escenarios de educación, y educación 

inclusiva.  

Toda vez que éste tipo de investigaciones, constituye un aporte a la educación 

inclusiva e intercultural, que se propone el Ministerio De Educación Nacional de 

Colombia (ley 1874/2017. Pág. 1.) y que comprende, diferentes tipos de población, 

que, como se sabe, han sido tradicionalmente excluidas y transformadas 

jurídicamente (Tovar,2000 en Bernal y padilla 2018. Pág. 56), como población 
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“sujeto de especial protección constitucional”; una categoría instrumentalizada y 

legitimada, desde una discriminación positiva para las poblaciones: Víctima del 

conflicto armado, población en condición de diversidad funcional (discapacidad), 

grupos étnicos-indígenas, comunidades negras, y colectivos de género. 

Durante el presente estudio, nos situamos en la revisión documental, de los 

contenidos curriculares de la clase de Historia, y en la observación de las prácticas 

pedagógicas, del docente de la asignatura de Historia, asignatura que corresponde 

a el área de ciencias sociales. Dentro del universo de docentes, de la Institución 

Educativa De Ternera, la población de docentes de Ciencias Sociales, está 

compuesta por (6) seis maestros del área, y (2) practicantes, de los cuales 

trabajamos con una muestra de (3) tres docentes; observamos que los docentes 

estuvieron trabajando desde el esquema de la virtualidad, apoyados con los 

recursos digitales como: el correo electrónico y Google Meet, y que las clases están 

basadas en dos momentos: I. momento: La recepción de la clase es impartida, por 

Google Meet (Socialización y control de lecturas). II. Momento: intercambio de 

material y trabajos escritos por correo electrónico. Debido al aislamiento preventivo 

de la pandemia, ocasionada por el virus de la covid-19, y una estrategia de 

permanencia de llamadas telefónicas del docente, para apoyar el proceso y motivar 

a los estudiantes. 

 

 

 



 

 

CAPITULO I. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los procesos de esclavización entre Europa, América y África, se generó la 

diáspora africana de mayor magnitud en la Historia. Para (Quijano,2000, p. 201.) La 

idea de raza, conocida antes de este acontecimiento, no tiene referente, sino que la 

clasificación fenotípica, que el hombre “Europeo” encontró por fuera de las 

Américas, lo que hizo que los esclavistas y conquistadores, construyeran unas 

identidades nuevas en “el indio” y “el negro”, las cuales tenían relación con el lugar 

de origen, la raza y unas relaciones de dominación/sumisión.  

“(…) La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados 

en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica, 

que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad, respecto de los 

otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores, como el principal 

elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la 

conquista imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la 

población de América y del mundo. Después en dicho nuevo patrón de 

poder". (Quijano, 2000, p. 202). 

Esta fue, la primera configuración teórico-dogmática de “raza”, que según los 

autores tiene registro.  Un hecho que sin lugar a duda, cambiaría para siempre el 

destino del continente africano, y de las familias provenientes del mismo, ya que, 

con la diáspora, los capturados perdían la condición humana, y pasaban a ser 

“objetos” de sus captores, de sus amos. Dejando atrás sus tradiciones, saberes y 

las relaciones de poder obtenidas o heredadas en sus tribus, reinos y territorios de 

procedencia. Durante estos procesos, muchas prácticas culturales y tradiciones se 

perdieron y otras muchas, se mezclaron con aquellas que el hombre/mujer Áfricano 

encontró, en los pueblos aborígenes, que fueron inmersos en la triada, de la 

colonialidad del ser y el poder. Sin otro retorno, que las prácticas espirituales, que 
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permitían a muchos, tener encuentros con el mundo que quedaba atrás. Las 

imposiciones a fuerza de violencia, claramente, transformaron toda esa cultura, 

tradiciones y legados en gran medida. A lo que la investigación de Historia denomina 

hasta hoy “hibridación” de su cultura, y perdida de unas riquezas inmateriales, que 

ya no transcenderán. Sin embargo, socialmente se les atribuye a las comunidades 

afrocaribeñas y al sujeto “negro”, poco valor, para nuestras comunidades 

académicas, y de trascendencia social y cultural, el aprendizaje de unos referentes 

a los que se le atribuye menosprecio, y una Historia llena de referentes, que 

tradicionalmente han sido desdibujados, asignados en primer lugar, a los 

ascendentes Áfricanos y por consiguiente, a los herederos de la afrocolombianidad. 

Según Mosquera, 2006 en grueso, S.F. Pág. 110. 

(…) Tan pronto como el sujeto negro fue introducido por su captor 

esclavista, como objeto de venta, distribución y tráfico.  Le asignó unos 

significados sociales y culturales que lo “cosificaron”; y estas categorías que 

tipifican subvaloración y denigración, se han ido transformando con el paso 

del tiempo en desigualdad económico-racial, discriminación y persecución a 

razón de distintos estereotipos, de los cuales los más predominantes están 

arraigados a razón del fenotipo y al color de la piel.” 

“Los europeos fortalecieron la concepción de esclavo igual a cosa-

mercancía, cuyo valor estuvo soportado en la capacidad física (…) la 

negación del Ser-persona, fue la característica más relevante en la 

configuración del Ser negro en el escenario esclavista; ser negros equivale 

en este estadio a ser mercancías (…) bajo esta posición de “mercancía,” 

todas sus relaciones estuvieron determinadas por quien lo poseía, como 

bien inmueble: El amo esclavista, y quien determinó sus relaciones; es en 

esa medida que el poder patriarcal fue un atributo del amo, es un atributo 

que se ejerció desde el poder del amo hacia el negro/negra, sobre todas 

sus relaciones sociales y económicas aun en las de la sexualidad.” 

Los docentes en sus aulas, encargados de desarrollar un proceso científico, y 

objetivo de la Historia,  específicamente de la Historia de Cartagena, no siempre 
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han basado sus enseñanzas, en las relaciones del : Ser, saber, poder y 

colonialidad/descolonialidad, para hacer valoración, a las poblaciones que fueron 

traídas del África, y sometidas a un régimen de esclavitud, por los colonizadores. 

Esta situación es necesario revertir, mediante un proceso de enseñanza de la 

Historia, donde se implementen categorías de significado a éstas comunidades, y 

que los adolescentes y jóvenes de hoy, puedan hacer una valoración justa, del 

comportamiento social, y desarrollo histórico, que los ha precedido. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos enfocamos en Cartagena; En primer lugar, por 

ser un referente importante, de la diáspora africana hacia las Américas y, en 

consecuencia, la población afrodescendiente que ocupa su territorio. En segundo 

lugar, fue considerada el principal puerto negrero internacional de las Américas, 

durante la época colonial; Y, en tercer lugar, por los efectos negativos de la 

esclavitud, hacia la sociedad cartagenera. Es así como las comunidades negras, 

han sido víctimas de diferentes formas de maltrato, persecución y violación de 

derechos. 

Entonces ¿Qué Historia se ha llevado a las aulas hasta el día de hoy?, ¿entonces, 

por qué los niños se ofenden cuando un compañero en el colegio les llama negro? 

Entonces, ¿Dónde están las rutas o tropas de nuestras propias raíces, en relación 

con la Historia? , Y ¿Qué nos hace pensar que venimos de unos ascendentes 

inferiores? 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo los docentes de ciencias sociales, de la Institución Educativa Ternera, 

desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, desde las 

relaciones de poder, la perspectiva de las razas y la reivindicación de las voces 

subalternas?. 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué características, tiene el proceso de enseñanza de la Historia, que 

implementan los docentes de ciencias sociales, de la Institución Educativa De 

Ternera, desde la construcción de sus prácticas pedagógicas, para transmitir una 
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Historia, que transforme las categorías peyorativas, asignadas al sujeto 

“negro/negra”, con los significados socioculturales que lo marginan y/o denigran? 

¿Cuáles estrategias pedagógicas o metodológicas tienen en cuenta los docentes 

de Ciencias Sociales, de la Institución Educativa Ternera, para la construcción de 

los contenidos curriculares de las clases de Historia, desde el enfoque de la 

educación inclusiva, a los grupos étnicos?  
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Consecuencias

•Significados sociales peyorativos 
asociados a las comunidades 
negras, a razón de la transmición 
de una  Historia desigual.

•La enseñanza de una Historia 
colonializada.

•Denigración del negro/negra y de 
sus aportes. invisibilizado desde 
la trasmición de la Historia, hacia 
lo social.

Problemas

•La Historia asociada a las 
comunidades negras, enaltece las 
categorias asociadas a la: 
subalternidad, servilismo y sumición.

• los pocos contenidos curriculares 
sobre África y los aportes del áfricano 
en nuestra sociedad.

• las prácticas pedagógicas, para la 
enseñanza de la Historia muy 
monotonas,tradicionales y carentes 
de sentido.

Causas

•Procesos de esclavización y  
"cosificación"del sujeto negro.

•Esteriotipos asociados a las esteticas 
de fenotipo y al color de piel.

•Una Historia contada desde la visión 
de colonizador y la colonialidad.

 

 

 

   

   

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de problemas. Nota: Diagrama de elaboración propia. 
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1.2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

1.2.1 Analizar, el proceso de transmisión de la enseñanza, de la Historia de 

Cartagena, en los docentes de Ciencias Sociales, de la Institución Educativa de 

Ternera, en las relaciones de: Ser, saber y colonialidad ante la reivindicación de 

las voces subalternas. 

1.2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar cuáles son los contenidos, que se encuentran en el desarrollo de 

la asignatura de Historia, y si éstos guardan o no, concordancia, con la 

trasmisión de las relaciones de poder, basadas en las razas. 

• Conocer, cuál es el concepto personal del docente, frente a las relaciones 

de poder y dominación, tales como: La esclavitud, colonialidad y 

discriminación. Haciendo mención y referencia de ellos, en sus clases de 

Historia. 

• Valorar el significado, de transformación sociocultural, que contienen las 

prácticas pedagógicas, de los docentes de la Institución Educativa Ternera; 

en su transmisión de la Historia de Cartagena. 
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1.3 JUSTIFICACION  

Esta investigación, es importante desde diversas perspectivas a tenerse en cuenta 

las siguientes: Académicas, sociales, culturales y prácticas. En primer lugar, 

enriquece el estado de arte, que se conoce sobre la trasmisión de la Historia, 

como asignatura de las Ciencias Sociales; en cuanto a la valoración, que se le 

otorga a la enseñanza de la Historia, desde el enfoque de la educación inclusiva y 

a los nuevos significados y categorías, con que ésta rescata a los grupos; 

tradicionalmente marginalizados desde el discurso sociocultural de: “lo salvaje”, “lo 

subnormal” y “lo periférico” de Ortiz, J. (2005). pág., 219.  En palabras de Munera, 

A. (1998). Pág.,220-221. Trasmitida a las nuevas generaciones. Refiriéndonos 

específicamente, a las relaciones de poder basadas en la raza y a la reivindicación 

de los sectores, no legitimados de la ciudad, cuyas contribuciones siguen 

aportando, en la construcción de un proyecto de nación, en el que todos debemos 

estar incluidos.  

Es pertinente desde el punto socio-cultural. Ya que, debido al impacto, causado 

por los procesos de esclavitud en la ciudad, y la construcción deformada hacia el 

sujeto “negro/negra” desde la traducción del esclavista, y más adelante del 

colonizador. Las comunidades negras, después del término de éstas barreras 

legitimadas jurídica y socioculturalmente, han sido objeto de persecución, 

devaluación y violencia.   

La sociedad de Cartagena, ha sido un territorio postcolonial, y trabajar con éstos 

aspectos de la Historia, como lo es “La Historia de Cartagena,” puede incentivar 

un dialogo de reflexión, sobre el papel axiológico de la Historia, frente a los hechos 

de la humanidad, que deforman los imaginarios sociales de algunos grupos, etnias 

y colectividades.  

Puede invitar a un debate académico, para replantear las prácticas pedagógicas; 

en la enseñanza de una Historia de Cartagena, recompuesta desde las aulas 

como: contextualizada, liberadora e inclusiva. Dejando atrás la enseñanza de una 
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Historia represiva, que no ha tenido repercusión en los significados sociales y 

culturales, que marginan y excluyen a ciertos grupos humanos. 

Hacer una crítica sociocultural, de las estéticas decadentes y las herencias étnico-

culturales, asociadas a un poquito de “sangre europea”, para ser superior a usted 

o un poquito de “sangre” africana, para ser inferior a usted. Es un legado que no 

estamos condenados a recibir y seguir reproduciendo. Por tal razón, Restrepo E. 

2020. En Majul 2021, Pág. 17., resalta que:  

“Cualquier discriminación supone, la doble articulación de un acto de 

diferenciación y un ejercicio de exclusión. Un acto de diferenciación en tanto 

implica: la clasificación de una persona o colectividad de tal manera, que la 

distingue claramente de otras personas.” 

Y finalmente este trabajo tiene el propósito de invitar, a los docentes-

investigadores, a profundizar, sobre la enseñanza de la Historia, como una 

asignatura emancipadora y de educación inclusiva, toda vez que los temas y 

contenidos llevan implícitos, modelos de transformación axiológica, en cuanto a   

imprimir nuevos significados sociales.  
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CAPITULO II 2. MARCO DE REFERENCIA 

MARCO DE REFERENCIA  

Este trabajo, que se trató, de cómo los procesos: culturales, políticos y sociales, 

pueden afectar, la trasmisión de la constitución de: identidad individual y colectiva 

(ser), la trasmisión de los conocimientos(saber), y las miradas de significado social, 

que damos, a el “otro” (colonialidad o des-colonialidad). Teniendo en cuenta esto, 

es fundamental conceptualizar las teorías referentes ,y conceptos que explican el 

presente estudio.   

Según Quijano, En Restrepo 2001. Las relaciones simbólicas de poder: Ser, poder 

y colonialidad. Tienen múltiples significados en los individuos, grupos y 

colectividades. Ya que condicionan las formas de educación, relaciones y la 

construcción, de los significados que nos atribuimos, los unos a los otros. 

“En una formulación más detallada, y más anclados en la experiencia de 

América Latina, algunos autores establecen una distinción entre colonialismo 

y colonialidad. La ‘colonialidad’ es entendida como un fenómeno histórico 

mucho más complejo que el colonialismo, y que se extiende hasta nuestro 

presente. Se refiere a un ‘patrón de poder’, que opera a través de la 

naturalización de jerarquías raciales que posibilitan la reproducción de 

relaciones de dominación territoriales y epistémicas, que no sólo garantizan 

la explotación por el capital de unos seres humanos por otros, a escala 

mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, 

experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados 

(Restrepo, 2001. P. 292)”. 

Colonialidad del poder y saber 

La noción de colonialidad, del poder y del saber, según los autores que la trabajan, 

están claramente sustentadas, en la dominación de los roles dominado/dominador, 

y en los procesos de “domesticación” del “salvaje”. Estos dispositivos relacionales 

de poder-sumisión, instrumentalizados desde la antigüedad, y adaptados por 

quienes los han sabido legitimar, con el paso del tiempo. 
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“Alberto Merani afirma que las relaciones de poder aparecen entonces 

implícitas en la enseñanza, porque en última instancia pertenecen a la 

sociedad, son un elemento de estructuras, una parte sustancial de su 

organización”. (Merani, 1980 en kasely, 2015, Pág. 129). 

Son también reproductores, de relaciones parecidas a la esclavización, donde se 

entrelazan no solo saberes, sino, relaciones de ser, saber y colonialidad, algunas 

de éstas relaciones legitimizadas, se enmascaran en instituciones como: La 

escuela, la iglesia, los Estados, la sexualidad y la prisión entre otras. Como 

sabemos, todas llevan implícita o explícitamente; dinámicas de control-autoridad, 

poder- sometimiento y castigo-recompensa. 

“(…) toda la estructura educativa está organizada en la relaciones de poder, 

la autoridad es la columna vertebral de su estructura, está fuera y dentro del 

aula, fuera y dentro de la institución, fuera y dentro del Ministerio de 

Educación, es decir la autoridad del docente empieza y termina en las aulas, 

pues fuera de ellas él también está sometido a una autoridad mayor, o como 

lo menciona Gilbert: Confirma al maestro o profesor en una situación de 

monarca absoluto….este monarca no es más que un potentado cuyos 

medios conocen límites puesto que depende de sus superiores jerárquicos: 

director, inspector, provisor, rector, ministro, cuyas órdenes debe cumplirse 

puntualmente.” (Gilbert, 1977, en kasely 2015, Pág. 130.) 

Los docentes de educación tradicional, son el fiel ejemplo, de la estructura educativa 

que señala (kasely,2015, Pág. 129), más parecida a un sistema penitenciario, de 

vigilar-castigar dentro de una prisión, y en palabras de Bentham, Foucault, 1976. A 

un panóptico.  Por ejemplo, Parecen no ser conscientes de las relaciones de poder 

que pueden  establecer, ni de los alcances o consecuencias, que su modelo de 

dominación sometimiento, es algo que, inconscientemente sus estudiantes 

aprenden y llevaran a la práctica; y a  relaciones de distintos contextos personales 

y sociales, o a la reproducción de éstas prácticas, modeladas por el docente 

tradicional, como una especie de  “poscolonialidad” del ser y el saber,  donde el 

estudiante por medio del saber o el conocimiento, en este caso, de la historia, el 
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estudiante imite al docente, o no escape de su rol,  ejerciendo,  frente al otro un rol 

de “dominador” o un rol de “sometido”. 

La enseñanza de la Historia desde el enfoque diferencial: Otro cimarronaje. 

La transmisión, de la Historia negrera en las Ciencias Sociales, no es algo nuevo, 

sino, que ha sido una preocupación de diferentes disciplinas del conocimiento, entre 

los siglos XIX y XX. 

Cuando estudiamos las dinámicas, de la transmisión de la Historia negra, es 

inevitablemente no enfocarnos en Cartagena; En primer lugar, por ser un referente 

importante de la diáspora africana hacia las Américas, y en consecuencia, la 

población afrodescendiente que ocupa su territorio. En segundo lugar, fue 

considerada el principal puerto negrero internacional de las Américas, durante la 

época colonial, Y en tercer lugar por los efectos negativos de la esclavitud ,hacia la 

sociedad cartagenera. Como:  La denigración y desvaluación, de los fenotipos 

cercanos a lo africano, y la pigmentación de las pieles oscuras. 

De éste modo, ha sido inevitable, que “el negro y lo negrero,” puedan ser 

relacionados, desde las categorías de: Subalternidad, servilismo y sumisión, en éste 

caso, el “sujeto negro” y/o los elementos de “africanía”, cuentan como “sujeto visible” 

ante una sociedad, que aún los margina. Mientras que, en sentido contrario, el 

“sujeto negro” y/o los elementos de “africanía”, se transforman en un “sujeto 

invisible”, porque “el negro y lo negrero”, pudieran no contar, ante las categorías de 

visibilidad social tales como: Autoridad, poder y dominación. 

“(…) La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados 

en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica, que 

ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad, respecto de los otros. 

Esa idea fue asumida por los conquistadores, como el principal elemento 

constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista 

imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de 

América y del mundo. Después en dicho nuevo patrón de poder". (Quijano, 

2000, p. 202). 
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Después del trasfondo anterior, la enseñanza de una Historia, que reivindique las 

voces subalternas, es un desafío, y al mismo tiempo una necesidad. Toda vez que 

nos situamos, en la ciudad y los estereotipos que requieren ser trabajados, desde 

los referentes reales y verdaderos, de una clase de Historia bien transmitida, y cuyos 

contenidos y practicas pedagógicas, sean pertinentes para los estudiantes. 

MARCO CONCEPTUAL 

Al referirnos a la educación de la Historia de Cartagena, desde las Ciencias Sociales 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje, surge la necesidad, de definir los conceptos 

y teorías asociados a ésta.  Ya que, en la presente investigación nos situamos, como 

los docentes de Ciencias Sociales, del grado 9° de la Institución Educativa Ternera, 

que desarrollan el proceso de enseñanza; de la Historia de Cartagena, desde la 

perspectiva de las razas y la reivindicación; específicamente, en la enseñanza de 

las relaciones de poder y de las voces subalternas. Tomando como referencia de 

estudio:  El currículo, planes de área clases, bitácoras y diarios de campos. 

Historia e Historia de Cartagena 

La Historia, es una ciencia que estudia los procesos del pasado, y que se apoya 

en unos métodos y fuentes para su reconstrucción; tales como: Las formas de vida 

de los grupos y comunidades, en tanto a los acontecimientos más relevantes del 

mundo en el que vivimos. 

En este caso, para la presente investigación, nos referimos a la Historia, como una 

asignatura del área de las Ciencias Sociales, y que les permite a los estudiantes, 

conocer el pasado de los actores, instituciones y movimientos sociopolíticos y 

socioculturales. 

Población Afrocolombiana 

“Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional 

(urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural Áfricana 

nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica” 

(Grueso, et al, 2007:4 en ministerio del interior 2017, pág. 11). 
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Ciencias Sociales 

Es la Ciencia, que tiene que ver con el comportamiento humano y las sociedades. 

Tiene relación con otras disciplinas y ciencias, ya que intenta dar respuestas o 

reproducir conocimiento, de la humanidad y la sociedad, en los ámbitos de la 

economía, la organización social, en todas las edades de la humanidad; la 

Política, las Ciencias Políticas, la Sociología, la Historia y las colectividades en 

conflicto y movimientos Sociales. 

Comunidades negras 

Hace referencia, a los descendientes de los africanos esclavizados: Negros, 

afrodescendientes palenqueros y raizales. 

“Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 

cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 

costumbres dentro de la relación sociocomunitaria, que revelan y conservan 

conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (numeral 

5, Art 2, Ley 70 de 1993, en Ministerio Del Interior, 2017, pág. 11)”. 

Población palenquera 

Hace referencia, a la población descendiente, y a los que nacen de los 

descendientes, de los negros fugitivos, que escapaban de sus amos, y fundaban 

palenques; entre éstos el más importante es: el de San Basilio De Palenque. 

“Es la población áfrocolombiana que tiene su origen en los esclavos que se 

auto liberaron de los españoles entre los siglos XVII y XVIII, estableciendo 

poblados o palenques. Si bien existieron muchos palenques fundados por 

los cimarrones o esclavos liberados, el Palenque de San Basilio (primer 

territorio libre del continente americano) es el único que en la actualidad 

conserva una lengua criolla derivada de la mezcla de dialectos provenientes 

de África. El corregimiento de San Basilio de Palenque se ubica en el 

municipio de Mahates, departamento del Bolívar y fue declarado por la 

Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad  2005 en Ministerio 

Del Interior, 2017, pág. 11”. 
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La población raizal 

“La población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina descendientes de la unión entre europeos (principalmente 

ingleses, españoles y holandeses) y esclavos africanos. Se distinguen por 

su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia bautista) y pasado 

Histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Su herencia 

y legado cultural los distingue de las demás comunidades colombianas. La 

expresión raizal, según lo indica Wabgou et al. (2012: 244-245, en 

Ministerio Del Interior,2017, pág. 11.) referida en los espacios políticos y 

académicos, expresa “la Historia propia de las islas y las necesidades 

particulares de sus habitantes; también posee un fuerte matiz político y una 

intención reivindicativa”. Según lo establece el Ministerio Del Interior,2017, 

pág. 11. 

Relaciones de poder 

Son una multitud de interacciones relacionales, que establecen redes sociales 

entre dos o más personas, donde el poder se transforma, en una categoría de 

dominación; que interviene en las acciones, conductas y decisiones de unos, 

sobre otros. 

Prácticas pedagógicas  

En la presente investigación, se consideran a las practicas pedagógicas, como: 

aquellas estrategias, instrumentos y acciones que el docente realiza en el aula, 

para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la pretensión de desarrollar 

en el educando; diversas competencias, específicamente las competencias 

ciudadanas.  
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 MARCO TEÓRICO  

Desde la diáspora africana hacia las Américas, hasta después de la colonia, hubo 

un periodo marcado, por la necesidad de unas diferenciaciones, y de una 

organización social, donde predominó, la pureza de la sangre europea. 

“Durante la colonia, la sociedad estuvo ampliamente dividida; por lo que se 

conoció como sociedad de castas. La superioridad intelectual, política y 

económica, así como las posibilidades de participación e inserción social, 

estaba determinada por el grado, de mezcla racial: Los estratos más altos 

suponían la pureza de sangre, de sangre europea y se encontraban en la 

base, constituyéndolas castas más altas. Castro, G. (2010) pág. 59. En Mora, 

D. (2013), pág. 42-43.”  

La teoría del eurocentrismo 

El eurocentrismo, como la bandera principal, de los procesos de esclavización, se 

constituyeron, en una de las primeras formas legitimas de clasificación racial, donde 

una raza se coloca por encima de la otra. En este caso, todo lo que no era de 

Europa, se consideraba inferior.  

“Aníbal Quijano (2000). Pág. 52.  Nos ha mostrado que la clasificación racial 

en América, no fué solo una estrategia para entronizar un nuevo patrón de 

poder en el mundo, sino la continuidad histórica de un pensamiento 

supuestamente superior, de los europeos frente a lo no europeo. De esta 

manera, el eurocentrismo se constituye, en una forma de episteme global que 

legitima, y justifica la invasión y la conquista, a todo lo que es diferente a lo 

europeo; se considera bárbaro y salvaje.” 

La teoría de la educación hegemónica 

La transmisión, de la Historia de los pueblos, supone un intercambio de elementos, 

que configuran o desconfiguran la identidad. Ya, que lleva implícita, una 

intencionalidad, que sitúa al sujeto que aprende, ante unos conceptos que pueden 

reforzar su identidad o no.   
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Según Grimson (2008). Pág. 243. Las identidades siempre son relacionales 

e implican relaciones de poder, establecimiento de jerarquías. A través de 

esos contrastes y esas jerarquías, las identidades sustancializadas imaginan 

fronteras fijas y delimitadas que separan mundos homogéneos en su interior. 

(…) Esa uniformidad imaginaria, sustento de la acción política basada en 

identidades esencializadas, no sólo pasa por alto las diferencias internas de 

«los otros», sino también las desigualdades y heterogeneidades del” 

nosotros”. 

La teoría de la educación como dispositivo de poder 

La educación, como dispositivo de poder y control, es un espacio moderno, donde 

los estudiantes son condicionados, a unos saberes y prácticas que los construyen 

o deforman. 

Para Foucault (1988) la escuela es, la actividad que asegura el aprendizaje 

y la adquisición de aptitudes o tipos de comportamiento; Se desarrolla ahí por 

medio de todo un conjunto de comunicaciones reguladas: (lecciones, 

preguntas y respuestas, órdenes, exhortaciones, signos codificados de 

obediencia, marcas diferenciales del "valor" de cada persona y de los niveles 

de conocimiento) y de toda una serie, de procedimientos de poder: (encierro, 

vigilancia, recompensas y castigos, la jerarquía piramidal) (1988 pág.13). 

La teoría de la educación tradicional 

El modelo de la educación tradicional, es el resultado de la ilustración europea, que 

tuvo lugar, durante la colonización de los pueblos no europeos.  Vistos desde esa 

perspectiva, como inferiores y carentes de valor intelectual. Por tanto, hay una 

desvalorización a la historia, creencias y saberes ancestrales de éstos. 

 “(…) La codificación de las diferencias, entre conquistadores y conquistados 

en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica, que 

ubicaba a los unos, en situación natural de inferioridad, respecto de los otros. 

Esa idea fue asumida por los conquistadores, como el principal elemento 

constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista 
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imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de 

América y del mundo. Después en dicho nuevo patrón de poder". (Quijano, 

2000, p. 202). 

 

La teoría del enfoque diferencial 

 

Hace referencia, a un tipo de educación, para los grupos y poblaciones 

tradicionalmente vulnerados, o que se les atribuye un significado cultural que 

afecta su calidad de vida. Hacen parte de nuestra sociedad, pero permanecen 

siendo excluidos, marginados y discriminados socialmente, a razón de su historia, 

origen étnico cultual o de definición de género.  

“El enfoque diferencial, permite comprender y visibilizar las dinámicas de 

discriminación y exclusión social en la ciudad. (…) el enfoque diferencial, está 

encaminado a propiciar, que personas históricamente discriminadas y de 

especial protección constitucional, puedan en términos de igualdad, acceder 

usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad. Este enfoque, es la 

respuesta a un principio de justicia y equidad, frente a diferencias que deben 

ser examinadas. Reconoce la existencia de grupos poblacionales, que por sus 

condiciones y características étnicas, trascurrir vital, género, orientaciones 

sexuales e identidades de género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto 

armado, son más vulnerables, y requieren un abordaje ajustado a sus 

necesidades y particularidades, para disminuir situaciones de inequidad; que 

dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr la 

equidad en el derecho a la diferencia”.(Secretaria De Integración Social, 2021.I 

párrafo.) 

La teoría de la etnoeducación  
 

La etnoeducación inició, como un movimiento educativo, para transformarse en un 

proceso de socialización y enseñanza. basado en las prácticas y cosmovisiones 

de los grupos étnicos, no solo de las comunidades negras y cuyo punto de partida 

fué la reivindicación, rescatar y resignificar la Historia, el “ser”, los conocimientos 

ancestrales, las tradiciones y la vida de comunidad y colectividad de los pueblos y 
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culturas indígenas y afrocaribeñas, desde el contexto de la educación. Ha sido 

institucionalizada, como instrumento para resaltar el aporte, y legado de los grupos 

étnicos devaluados en nuestro territorio. Según Mosquera, Pág. 75. 

 

“La Etnoeducación Afrocolombiana, es el proceso de socialización y enseñanza 

a todos los colombianos de la Afrocolombianidad a través de los sistemas 

educativo, cultural y medios de comunicación. Es el enaltecimiento de los valores 

Históricos, etnológicos, culturales, productivos y ecológicos, y del extraordinario 

aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos a la construcción y desarrollo 

de la nacionalidad en las   esferas de la sociedad colombiana. 

 

La introducción de la Afrocolombianidad en el sistema educativo es el 

reconocimiento y autoestima nacional del protagonismo, identidad y creatividad 

de la persona negra, los pueblos africanos y afrocolombianos en los programas 

y asignaturas curriculares y en las políticas culturales nacionales. La 

Etnoeducación Afrocolombiana, debe implementarse a través de la familia, de la 

comunidad, del sistema educativo a todos los niveles, las instituciones culturales 

y los medios de comunicación. La Etnoeducación Afrocolombiana, debe asumirse 

como un proyecto de todos los colombianos. No debe confundirse con la mera 

reforma curricular o una simple cátedra afrocolombiana o la introducción de 

valores tradicionales de la cultura, de las comunidades en ciertos niveles 

educativos. Debemos asumir y desarrollar la etnoeducación, como un 

movimiento pedagógico nacional de construcción, de una nueva actitud ética de 

los colombianos en sus pensamientos, relaciones y comportamientos con las 

Comunidades Afrocolombianas. "El propósito fundamental de la etnoeducación 

es propiciar el entendimiento interracial e intercultural entre las diversas etnias y 

población que integran la formación étnica y cultural de la nación". 
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Gráfico 2. Diagrama. La síntesis de la etnoeducación y educación intercultural. Nota: Pitre,2013. 
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MARCO HISTORICO 

“La Historia puede ser un arma en defensa de la libertad, de los derechos humanos, la 

dignidad y la justicia social, sólo desde esta perspectiva el alumno entenderá el significado 

de la historia”. Joan Pagès Blanch. Pag, 2.” 

La ciudad de Cartagena, fue el epicentro comercial de esclavos más grande de 

Latinoamérica durante la colonia. 

 

“Cartagena, fue una de las ciudades más afectadas en forma determinante, por 

el negocio de la esclavitud durante la colonia, dolorosamente produjo la diáspora 

forzosa de millones de africanos, secuestrados y traídos desde el continente 

africano hasta América en condiciones inhumanas.” (Bicentenario 1811-2011. 

P.22-27.) 

 

Pese a que Cartagena, no fué la única ciudad de Colombia, beneficiada con el 

comercio de esclavos, es destacada por ser, el único puerto de permisión, para la 

nueva granada, es decir con exclusividad para: El desembarco, venta y reparto, de 

las cargazones africanas entre 1595 y 1615. Esto hizo, que se convirtiera, en una 

de las ciudades comerciales más importantes del imperio español, sobre todo 

durante el siglo XVII. 

 

Del proceso de esclavización, no solo se desprendieron las más significativas 

ganancias económicas, también se sustancializarón, las reglas relacionales 

basadas en razas. Con las dinámicas de o la relación entre esclavizado-esclavo. 

Dominación-sumisión, es como se inicia, la denigración de “lo negro y negrero”, la 

construcción de la teoría racista y su organización jurídica en el código negro.  

 

“La racializacion de las relaciones comerciales y sociales se transformó, entonces 

en un imperativo para construir y sostener, las nuevas relaciones de poder. En 

este proceso, el racismo se alimentó de la lógica de la oposición a través, de un 

ordenamiento social jerarquizado, basado en lo racial con actores particulares 
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(blancos mestizos/indígenas-negros) y nuevas herramientas (inquisición, códigos 

negros y violencias) para la confrontación.” (Bonilla, 2011.P 22-29.)  

“(…) La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados 

en la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica, que 

ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad, respecto de los otros. 

Esa idea fue asumida por los conquistadores, como el principal elemento 

constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la conquista 

imponía. Sobre esa base, en consecuencia, fue clasificada la población de 

América y del mundo. Después en dicho nuevo patrón de poder". (Quijano, 

2014, p. 709-717). 

Después del trasfondo anterior, la enseñanza de una Historia, que reivindique las 

voces subalternas, es un desafío y al mismo tiempo una necesidad. Toda vez que 

nos situamos, en la ciudad y los estereotipos que requieren ser trabajados, desde 

los referentes reales y verdaderos, de una clase de Historia bien transmitida, y cuyos 

contenidos y practicas pedagógicas, sean pertinentes para los estudiantes. 
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MARCO LEGAL 

El ordenamiento jurídico colombiano, ha establecido la normativa para la educación, 

y la educación de los grupos étnicos, y pueblos diferenciados positivamente en 

nuestra sociedad. Ejemplo de ello es la carta política de 1991. La cual define a 

Colombia, como una nación pluriétnica y multicultural, así mismo: Define, defiende 

y establece, los términos, en los que, los grupos étnicos recibirán una educación 

que promueva, respete y desarrolle sus cosmovisiones, herencias y cultura. Desde 

los siguientes artículos: 

Constitución política de Colombia 

 

Art. 7 El Estado Colombiano reconoce y protege la diversidad étnico-cultural. 

Art.9 Defensa al respeto de la autodeterminación de los pueblos étnicos. 

Art. 10 Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, son oficiales en sus 

territorios. 

Art. 68 Los grupos étnicos, tienen derecho a una formación diferencial, que 

respete y reconozca su identidad y contribuya a su desarrollo integral. 

Leyes  

Ley 115 de 1994: Ley general de la educación para los grupos étnicos (capitulo 3). 

Ley 1381 de 2010: Reconocimiento y fomento de las lenguas especiales de los 

grupos étnicos y su herencia cultural. 

Ley 1482 de 2011: Se modifica el código penal colombiano para garantizar los 

derechos de las personas, grupos y pueblos. Que de forma individual y/o colectiva 

sean víctimas de actos, hechos o conductas de discriminación o racismo. 

Ley 1874 de 2017: Establece la enseñanza de la historia, como disciplina 

obligatoria, integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, en la 

educación básica y media. 

Decreto 2244 de 2011 Garantiza la memoria, Historia colectiva de los pueblos 

étnicos.  

Decreto 804 de 1995: Se garantiza la atención educativa para las comunidades 

negras.                                                                                                                   
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Decreto 501 de 2016. Reglamenta los derechos básicos de aprendizaje. Artículo 

2.33618. Son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares, que puedan 

ser articulados con los enfoques, metodologías y contextos.   
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CAPITULO III. 3. MARCO METODOLOGICO  

 

La presente investigación, se desarrolló mediante el paradigma cualitativo, 

mediante un estudio descriptivo, que según (Hernández sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio , 2006. Pág. 40-41.) se conoce también como 

investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa. La compara con 

“paraguas”, por las múltiples variedades y riqueza en la información que se puede 

obtener a partir de este, por ejemplo: variedad de conceptos, ampliar visiones, 

diferentes técnicas y estudios no cuantitativos.  

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El alcance de esta investigación, es de tipo descriptivo. Definido por (Hernández 

sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág. 92.). Busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. 

Diseño  
 

Investigación biográfico- narrativa 

Definido por (Hernández sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág. 

469-492. Es un tipo de investigación cualitativa, que permite ampliar el 

conocimiento, acerca lo que sucede en el contexto escolar, a partir del punto de 

vista de los implicados, por medio de relatos y testimonios orales o escritos. 

Proporcionando miradas personales e intimas sobre el proceso educativo, que 

posteriormente pasan de ser íntimas para transformarse en aportes públicos. 

La aparición de la narración de experiencias se encuentra ligada inicialmente a la 

Escuela de Chicago (1890. Pág. 2-18).  

“En la actualidad el método biográfico narrativo, se surte de unos paradigmas 

posestructuralistas que defienden el uso de los relatos, las memorias 

narradas o escritas, las autobiografías o la interpretación de documentos 

personales, desde un plano interpretativo, para hacer extensible el potencial 
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de dicha metodología en las ciencias sociales, más allá de la sociología 

(Güelman y Borda, 2014. Pág. 14), y ofrecer plenas garantías en un ámbito 

tan relevante como es el marco educativo:  

 

la razón principal para el uso de la narrativa, en la investigación educativa, 

es que los seres humanos somos organismos contadores de historias, 

organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio 

de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres 

humanos experimentamos el mundo (...) La educación es la construcción y 

la reconstrucción de historias personales y sociales (Connelly y Clandinin, 

1995, pp. 11-12).” 

3.2 POBLACIÓN 

La población de la presente investigación, son los docentes de la asignatura de 

Historia, de la Institución Educativa De Ternera; constituida por un universo total de 

seis (6) docentes. 

 La muestra: estará conformada por tres (3). Las cuales desempeñan los siguientes 

roles dentro de la institución: (1) El docente coordinador del área de Ciencias 

Sociales, (1) docente de básica primaria, (1) docente de Ciencias Sociales de 

educación básica secundaria. De la Institución Educativa De Ternera. 

Criterio de inclusión y exclusión 

La Institución Educativa De Ternera sede Cartagena, está organizada en el área de 

las Ciencias Sociales, de la siguiente manera: (1) docente coordinador y encargado 

de la asignatura de Ciencias Sociales, en la media secundaria. 

(1) docente de básica primaria encargado(a) de la asignatura de Ciencias Sociales 

en los grados: 1° a 5°grado. 

(1) un docente de básica secundaria encargado(a) de la asignatura de Ciencias 

Sociales en los grados: 6° a 9° grado. 

Si embargo para el presente estudio, al situarnos en el grado 9° hemos elegido al 

docente de Ciencias Sociales de básica secundaria. 

Pasos de la investigación biográfico-narrativa: 
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1. El investigador decide un tema para estudiar biográficamente. 

2. desarrollo de entrevistas (registradas por escrito o por audio) 

3. análisis del material registrado   

4. informe o publicación de textos. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información:  

Se utilizará como técnicas de investigación y recolección de la información: Las 

entrevistas estructuradas, entrevistas autobiográficas narrativas, diario de campo y 

registro de observación no participante, conversaciones. 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

Primera fase: 

En esta fase se realizó y diseño el material bibliográfico  

DESCRIPCIÓN GENERAL   
TRABAJO DE GRADO I   TRABAJO DE GRADO II  

MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  

   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  

4 

 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

FASE  ACTIVIDAD                                                                                                  

I  

El investigador decide 

un tema para estudiar 

biográficamente  

  

x  

  

x  

  

x  

  

x                                                                                      

II  

Presentación de la 

ficha resumen de 

proyecto ante comité 

focal de investigación.                                          

x 

   

x 

   

x 

   

x 

                                         

III  

construcción de 

entrevistas 

estructuradas                         

x 

   

x 

   

x 

   

                                                               

 IV  

Socialización de 

Avances (Trabajo de 

Grado I)                                                                                                   

 V  

construcción de 

encuestas                                                   

  

x  

  

x                                         

 VI  

conversaciones   

                                                                     

x 

   

x 

   

x 

   

x 

                  

 VII  

revisión de 

documentos 

personales y 

académicos                                                            

  

x  

x 

   

x 

   

x 

   

                           

 VIII  

análisis del material 

registrado                                                                                  

x 

   

x 

   

x 

   

x 
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 IX  

Elaboración de Informe 
Final - Artículo - RAE 
(Trabajo de Grado  
II)                                                                                                   

Segunda fase  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

TRABAJO DE GRADO II  2021 

ENER

O FEBR MARZ ABRIL MAYO  

 

JUNIO JULIO 

AGOS

T 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FAS

E ACTIVIDAD                                                                 

I 

Revisión del último borrador 

del trabajo de grado 

x

  

x

  

x

                                                            

II 

Ampliación del marco 

conceptual       
 

 x x                

x

  

x

  

x

  

x

                           

III 

Entrevistas a docentes e 

inicio de las observaciones 

por aula virtual.         x 

 

x 

 

x 

x

    

x

  

x

    

x

  

x

      

x

        

x

    

 

x                   

 IV 

Revisión documental 

                          

 

x 

 

x                                   

 V 

Recolección de la información 

bibliográfica                                 

 

x 

 

x                           

 VI Borrador del articulo                                           x       
  

          

 

 Entrega de Articulo versión 
final                                x    

 VII 

Postulación del articulo y 

aceptación de la postulación 

en la revista                                                         

 

x 

x

      

 VIII 

Informe final de investigación 

II                                                       
 

x

        

 IX 

Elaboración de Informe Final 

- Artículo - RAE (Trabajo de 

Grado II)                                                            

 

X 

X
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3.4 TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Técnicas  

Son los instrumentos, que se utilizan para desarrollar una investigación, se 

relacionan con ella y por tanto no pueden omitirse. 

La observación  

La observación, es una interacción consciente e intencional, que utiliza el 

investigador, para captar, leer y comprender la realidad social. 

(según Guber ,1991; Gutiérrez y Delgado, 1995; Marradi & otros, 2007; Valles, 1997. 

En herrera, 2019. Pág. 164). 

“Observación cualitativa, No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y 

tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág. 369.)” 

a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la 

vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 

2008; Patton, 2002; y Grinnell, 1997. En Hernández sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2006. Pág. 399-404)” 

 b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, 

experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los 

patrones que se desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 

1989. En Hernández sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág. 

399).” 
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c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010. En Hernández sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006.  Pág. 399). 

d) Generar hipótesis para futuros estudios. (Hernández sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág. 399). 

Tipo de observación:  

En el presente estudio la observación, que se implemento fue la observación no 

participante.  

La entrevista 

La entrevista, es un encuentro cara a cara donde dos o más personas, se 

encuentran para conversar o tratar un tema de estudio, monotemático o con 

diversas perspectivas. 

“La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa 

(Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010. En Hernández sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006. Pág.396). Se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso 

podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo 

de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” 

(Janesick, 1998 En Hernández sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006, Pág. 396). 
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Entrevista grupal 

En esta investigación, los docentes y el investigador se reunieron a partir de 

plataformas digitales, como zoom y Google meet, a razón del aislamiento 

preventivo, ocasionado por el virus covid-19. 

Criterios del encuentro 

- Conectarse en el tiempo y día señalado (cancelar media hora antes) 

- No apague cámara 

- Respeto al uso de la palabra 

- Silenciar micrófonos ante las interacciones 

- Puede participar de toda la entrevista 

- Puede no participar de toda la entrevista 

- Todos están en libertad de responder o no a las preguntas 

- Cuenta con libertad de no responder, si una pregunta le resulta atrevida e 

incómoda. 

3.5 TECNICAS PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de datos cualitativos, es un proceso dentro de la investigación, mediante 

el cual se extraen significados y valoraciones, de las categorías empleadas durante 

el análisis de datos. En el presente estudio las técnicas utilizadas fueron: La 

observación directa no participante, entrevistas personales con grupo (plataformas 

digitales) y la revisión documental. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los principales instrumentos para la recolectar datos 
cualitativos. (Hernández sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación y diario de campo 

En esta categoría, se entiende como observación a un proceso intencional y 

premeditado, de ir más allá, de lo que a simple vista se puede ver. Se trata de 

observar y atribuir significado, y valoración a las realidades, situaciones y 

momentos.  

Durante este proceso, el investigador realizó observaciones directas no 

participantes, tanto a las clases transmitidas por los docentes de historia en el 

espacio virtual; en este caso (plataforma Google Meet), bajo el esquema de la 

virtualidad y atención remota, por motivo de la pandemia, como la recepción que 

Posteriormente transcribió a un diario de campo. 
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Entrevistas grupales/observación mediante equipos. 

Debido a la pandemia, ocasionada por el virus de la covid-19. Las intervenciones 

de la presente investigación, incluyendo las entrevistas personales y de grupo, se 

llevaron a cabo de forma virtuales. El investigador realizó entrevistas abiertas , 

y no estructuradas a los docentes, a partir de las plataformas zoom y Google Meet. 

Los resultados de estas entrevistas, fueron consignados en el diario de campo del 

investigador. 

La revisión documental 

Entendida como, la revisión detallada de los documentos que dan cuenta, a la 

construcción de las clases de Historia, tales como: Mallas curriculares, DBA del 

curso, planes de aula y planificadores de clase. 

3.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En cuanto a las consideraciones éticas, se elaboró un consentimiento informado, 

para que la institución autorizara, la realización de investigación, y otro para cada 

uno de los docentes de historia, seleccionados en el presente estudio. Este 

documento, se le presentó a la Institución Educativa, la cual autorizo su aplicación. 

(Ver Anexo.) 
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CAPITULO IV. 4 ANALISIS DE RESULTADOS 

RESULTADOS  

La observación: 

Mediante la observación directa, no participante, nos dimos cuenta, que las clases 

de Historia tienen un espacio semanal muy reducido, el cual consta de dos horas a 

la semana. Los docentes emplean una metodología muy tradicional, explican las 

clases a partir de la plataforma digital Google Meet e intercambian, las actividades 

de la clase a partir de correos electrónicos.  

La grabación de videos y el diario de campo.  

Durante esta investigación, se realizaron entrevistas abiertas no estructuradas y 

gravadas a los docentes, que según el consentimiento informado, fueron destruidas 

y consignada la información, en diario de campo. Instrumento fundamental donde 

también se consignó la información de las observaciones y sus características. 

Revisión documental: 

Los temas seleccionados por el docente, para la construcción de los contenidos de 

la clase de Historia,  tienen pocos temas de África, diásporas, aportes e Historia de 

Cartagena y sobre las comunidades negras, a pesar de que muchos de éstos 

componentes étnicos,  se encuentran consignados  en los DBA, del área de las 

Ciencias Sociales del grado 9°, los docentes expresaron mediante entrevista grupal,  

que no les alcanza el tiempo para compartir, tantos contenidos de Historia, puesto 

que según ellos, cada tema de Historia es muy extenso y no consideran que sea 

una debilidad, dado que los niños y adolescentes, pueden ampliar su conocimiento 

de diáspora y africanía, con el proyecto de estudios afrocolombianos, que solo 

cuenta con (5) cinco intervenciones anuales, y que en la actualidad, ya tuvo cierre. 

En estos momentos, se encuentran en espera de practicantes universitarios en 

pedagogía, Ciencias Sociales, o humanidades, a los que se le asignaran 

actividades de fortalecimiento, a la catedra de estudios afrocolombianos. Sin 

embargo, no descartan la posibilidad de trabajar éstas temáticas, mediante la 
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asignación de unas exposiciones. Aprovechando el nuevo esquema de trabajo 

alternancia y cuyas temáticas se estarán socializando, mediante actividades 

complementarias, pero en estos momentos, no los tienen incluidos dentro de los 

planificadores y contenidos del año 2020. Que fué el periodo, durante el cual se 

realizó el abordaje. 
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Tabla 2. Un diario de campo las observaciones del mes: Abril-mayo de 2021. Aquí podemos 

apreciar algunos detalles específicos de la observación no participante hacia los docentes de 

Historia de la Institución Educativa de Ternera. 

 

 

 

 

Tabla 3. un diario de campo las observaciones del mes: Abril-mayo de 2021. Aquí podemos apreciar 

algunos detalles específicos de la observación no participante hacia los docentes de historia de la 

institución educativa de ternera. 
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Tabla 3. Relación de los objetivos en relación con los resultados. Nota. Construcción propia. 

Relación de los objetivos en relación con los resultados 

N Objetivos Resultados 

 

1 

Analizar el proceso de enseñanza de 

la Historia de Cartagena, basada en 

las relaciones de poder, establecidas 

desde las voces subalternas, de los 

docentes de las Ciencias Sociales de 

9° grado. 

- De acuerdo a lo observado y a la 

revisión documental, los docentes 

que participaron en la investigación: 

- Los docentes comparten, una única 

unidad de criterio para impartir sus 

clases, recursos y contenidos, 

documentales de la clase. 

- los temas relacionados con la 

diáspora, la africanía, el mestizaje y 

sus relaciones. Hacen parte de la 

planeación de III periodo. 

- Aunque los docentes del estudio co- 

incidieron en varios puntos de vista, 

expresaron que enseñan estos 

temas como cualquier otro tema, 

pero no, con la intención de 

reivindicar las voces subalternas que 

aquí se mencionan.  

 

2 

 

Observar, que significado de 

transformación sociocultural 

contienen las prácticas pedagógicas; 

de los docentes de la Institución 

Educativa Ternera, en su transmisión 

de la Historia de Cartagena. 

Uno de los docentes, manifestó que antes del 

estudio no era consciente, de que sus clases 

de Historia tuvieran el poder para transformar 

los significados socioculturales de sus 

alumnos, frente a sus compañeros y a los 

individuos que conforman la sociedad. 

Otro docente dijo: que su único plan al 

construir una práctica pedagógica era el de 

enseñar a los estudiantes, pero no 

consideraba las categorías de transformarlas 

en una herramienta, de significado social para 

sus estudiantes. 

El ultimo docente resumió su comentario 

expresando que el dicta una clase de Historia 
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normal. Pero no expreso si sus prácticas 

pedagógicas pueden transformar los 

significados socioculturales de sus 

estudiantes 

 

3 

 

 

Identificar cuáles son los contenidos, 

que se encuentran en el desarrollo de 

la asignatura de Historia y si estos 

guardan o no concordancia, con la 

trasmisión de las relaciones de poder, 

basada en las razas. 

- Los contenidos de la clase de Historia 

establecen en el I y II periodo, otros 

aspectos de la Historia y la 

planeación de III periodo, es la que se 

centra en el reconocimiento de los 

grupos étnicos presentes en nuestro 

territorio. Por lo que, los docentes se 

comprometieron a trabajar la 

diáspora, aspectos de la africanía, 

aportes y referentes de los pueblos 

afro caribes, especialmente 

Cartagena.  

  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

GENERALIDADES DE LA EXPERIENCIA 

Los docentes de la Institución Educativa De Ternera, han estado impartiendo sus 

clases de Historia, haciendo uso de los recursos tecnológicos, tales como: Google 

Meet y correo electrónico, debido a la pandemia ocasionada por la covid-19. Es así, 

como en el año 2020. Han trabajado las temáticas desde el aislamiento preventivo. 

Mediante la observación no participante, se pudo evidenciar, que las prácticas 

pedagógicas, están compuesta por II tipos de atención: 

I. Clases por Google Meet (socialización de los temas)  

II. Correo electrónico: (Material de la clase, compromisos y actividades 

III. Estrategia de permanencia: llamadas telefónicas. 

Modelo educativo de la Institución Educativa Ternera, es el constructivista   

Según la observación, la clase de Historia se dividen en tres tiempos:  
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1. Momento de saber previo: El estudiante recibe un estímulo, o es introducido por 

el docente a una experiencia, lúdica o recreativa con relación a la temática. En éste 

momento, Cada estudiante aporta lo que conoce del tema. Algunos niños 

retroalimentan al compañero. 

2.Momento del saber científico: Dado de que el modelo es constructivista, en este 

momento, el estudiante construye teorías y saberes acerca del tema y lo expresa 

en la clase virtual, seguido a ésta dinámica, el docente comparte y explica la clase 

y se establecen unos compromisos para la clase.  

3. momento de evaluación: El estudiante evalúa lo que aprendió, evalúa a sus 

compañeros, el maestro evalúa al grupo, y el estudiante, también se evalúa a sí 

mismo, cualifica sus logros individual y colectivamente. 

ENSEÑANZA DE HISTORIA Y CONTENIDOS 

Vivimos en un momento histórico en que sabemos mucho, sabemos 

muchísimo, pero comprendemos muy poco o casi nada, y el mundo actual 

necesita ser comprendido más que ser conocido, sólo podemos comprender 

aquello de lo que somos capaces de formar parte, aquello con lo que somos 

capaces de integrarnos, aquello que somos capaces de penetrar 

profundamente. Lineamientos generales de procesos curriculares. MEN, 

1998, pág. 8. 

Mediante la observación directa no participante, nos dimos cuenta de que las clases 

de Historia, tienen un espacio semanal muy reducido, el cual consta de dos horas 

semanales. El currículo tiene pocos temas de África, diáspora, aportes e Historia de 

las comunidades negras, sin embargo, los docentes han priorizado algunos de estos 

temas, dejando para el último periodo del año, y manifiestan, que no las darán a 

cabalidad, porque consideran que son temáticas, que deben abordarse desde la 

catedra de estudios afrocolombianos. 

Cabe resaltar, que en eventos que guardan relación con las relaciones de poder, 

basadas en las voces subalternas; Los docentes realizan eventos a sus estudiantes 

y los obligan a participar, uno de ellos fue la afrocolombianidad, el cumpleaños de 
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Cartagena, el mes de mayo como mes de la herencia Áfricana, del mismo modo los 

docentes participaron en la tertulia. Pero de acuerdo a lo que se observó, éstas 

prácticas pedagógicas, con relación a la Historia negrera, no llevan implícitas, una 

articulación didáctica que ayude al estudiante, a ubicarse en la línea de tiempo, ni a 

valorar los aportes, de las comunidades negras; dado que sus docentes brindan un 

vínculo conceptual muy débil, que no le permite al estudiante reconstruir estas 

Historias, y beneficiarse con éstos aportes y saberes. Que más bien percibe, como 

aislados y ajenos, a su identidad sociocultural. Porque desde éste modo de 

trasmisión, el estudiante, no logra identificar el valor de la Historia de Cartagena, 

asociado al concepto de razas, y nuevos significados sociales para el sujeto 

negro/negra.  
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Cómo se comporta la relación: Ser, saber, poder y colonialidad o 

descolonialidad. En el proceso de enseñanza de la Historia. 

Gráfico 3. De creación propia. Nota: La grafica muestra las categorías de: Ser-saber-poder y colonialidad; como 

instrumentos relacionales de control. Sobre las instituciones en este caso, sobre la escuela. 

RELACIONES: SER-SABER, PODER Y COLONIALIDAD/DESCOLONIALIDAD. 

Las categorías de: ser, saber, poder y colonialidad o descolonialidad, parecen estar 

implícitas en el individuo mismo, y lógicamente en la sociedad, la cual está fundada 

y sostenida por la persona humana. Dado que éstas categorías, requieren la 

presencia de relaciones humanas, para manifestarse. Por ejemplo, el “SABER” por 

sí mismo, no tendría vida sin los hombres, lo mismo sucede con “EL PODER,” y la 

“COLONIALIDAD”. por ello, la categoría irremplazable aquí, se sustenta por lo 

menos, teóricamente en el “SER”, quien es el agente de socialización, sobre todas 

las relaciones, y sin el cual, no es posible una sociedad; donde éstas dinámicas, 

adquieren un significado. Es el “SER”, en este caso, “el individuo”; como también 

pudiera referirse, a la representación de “una colectividad”, pero en este caso, la 

referencia que se hace, va dirigida al “SER”, como individuo.  Que, dada su   

Escuela y Enseñanza

ser

poder

Colonialidad

saber
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naturaleza ontológica, es naturalmente alguien social, el zoompolitikon, de la polis 

griega. (Rus y arenas, 2013. Pág. 94.)  Es una grafía de esta realidad. El conflicto 

entonces es, el de analizar, cómo se comporta el “SER”, ante la multiplicidad de 

relaciones, que tiene delante, expresadas como relaciones de: Poder, saber, y 

relaciones que pueden manifestarse, desde la visión colonial o la visión des colonial.   

Toda interacción humana es relacional, las relaciones que el “SER”, impone hacia 

otros individuos en sociedad, Cruzan por las categorías de: Relaciones de saber, 

poder, y manifestaciones de colonialidad o descolonialidad. El “SER”, es el agente 

socializador, de éstas redes relacionales, y cada individuo, impone y reproduce en 

sociedad las propias, en las colectividades, las cuales individualmente, las adoptan 

y producen, de acuerdo con el rol que ejerce cada “SER”, en la sociedad. Un ejemplo 

fáctico, puede ser: El docente de aula, que no pregunta a los estudiantes, que temas 

quisieran que el docente, incluyera dentro de su currículo de clases o qué, 

contenidos, le parecen de interés propio.  

El control total, de dominados sobre sometidos, es la base que sostiene entonces, 

esta preocupación frente a la necesidad de consensos, donde las personas 

tradicionalmente han hecho las veces de oprimidos por los roles en los que 

participan, sean emancipados, y puedan desarrollar ante los otros, una posición 

horizontal y no vertical.  

En la enseñanza, se manifiesta, cuando se ejercen modelos de enseñanza, donde 

las relaciones entre el docente y el estudiante no sean verticales, y el estudiante 

ejerza un rol protagónico, y participante sobre su conocimiento, y los saberes de la 

clase, y no el de reprimido, pasivo o dominado. Dado, que se estaría dando lugar a 

la colonialidad de un saber. Donde claramente el docente, tendría un poder, que 

pudiera degenerarse en control, dominación, e incluso en despotismo. 
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Tabla: 4 y 5. Nota: Grafica de creación propia. Colonialidad del saber: 

Aspectos Ser  Saber 

Positivos  -Identificación de 

dispositivos de 

control. 

-Consciencia de “poder” sobre el conocimiento. 

Negativos  -Reprensión 

-Atribuciones de 

inferioridad sobre el 

individuo y 

colectividades. 

-Denigración 

-Construcción de 

“sujetos desviados”   

-Invisibilización del “ser” en cuanto a sus 

conocimientos. 

-Devaluación de los saberes 

-Construcción de prácticas pedagógicas 

represoras. 

Des-colonialidad del saber: 

Aspectos Ser  Saber 

Positivos  -Visibilidad  

-Emancipación  

-Axiología  

-Nuevas rutas de resignificado “individual y 

colectivo”. 

-Transformación de significados sociales y 

culturales. 

-Producción de prácticas pedagógicas 

emancipadoras. 

- procesos de inclusión  

Negativos  -Reproducción del 

patrón de 

colonialidad 

recibido. 

-Deformación del 

individuo.  

-Etnocentrismo  

-Hibridación 

- Negación de la Historia  

- Diáspora- desplazamiento. 

- Segregación   

-Construcción de preconceptos asociados al 

“otro.” 
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Gráfico 4. Función social de la Historia.  Florescano, Enrique 2011.                                                                   
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Gráfico 5. De creación propia. Muestra la estrategia formativa, de la Institución Educativa De Ternera. 

Establecida por la institución, para hacer frente a la contingencia y la educación en lugar remoto. 

Dadas las condiciones de la pandemia ocasionada por el virus de la covid-19.  

 

 

Estrategia formativa de la Institucion Educativa de 
Ternera, en tiempos de pandemia. 

Difusión de las 
clases

Google meet

Recursos de la 
clase

Guías y talleres

Correo Electrónico 
Institucional

Estrategia de 
permanencia 

La llamada 
telefónica. 
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Tabla 6. Construcción propia. Nota : Muestra el impacto de la propuesta formativa. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA PROPUESTA FORMATIVA 

Indicador  Se 
logró 

En 
proceso 

No 
se 

logró 

Observaciones  

Los estudiantes demuestran interés 
por participar en las actividades 
propuestas por el profesor en la 
clase de Historia. 

   X   Se observo un interés 
inestable por parte del 
60% de los estudiantes. 
(Que parece estar 
condicionado por las 
temáticas propuestas por 
el docente).  

La motivación de los estudiantes 
hacia la clase de Historia presenta 
un aumento.   

   X    Dadas las características 
de la asignatura de 
historia, se observó que 
los niños manifiestan 
inconformidad ante las 
clases virtuales, por lo que 
desean un retorno a la 
presencialidad.  

Los aprendizajes se reflejan en las 
pruebas y evaluaciones 
desarrolladas por la docente. 

 X     Si los docentes, ponen en 
práctica diferentes formas 
de evaluación 
(autoevaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación) y el 
80% de los niños 
presentan resultados 
exitosos. 

Las practicas pedagógicas del 
docente de Historia hacia los 
estudiantes, evidencia relaciones de 
descolonialidad del “ser-saber” 
(descolonialidad y procesos de 
nuevos significados hacia el “sujeto-
inferior”). 

     X Los docentes, 
manifestaron mediante, 
entrevistas no 
estructuradas. Que no 
tenían esta visión, acerca 
del poder de las practicas 
pedagógicas, de la clase 
de historia. 
Ni la consciencia de estos 
roles de dominación-
subalternidad en las 
relaciones con los 
estudiantes, dentro de sus 
clases de Historia. 

Las clases de Historia transmiten 
contenidos de diáspora, Historia 

X     Se observo en la revisión 
documental, que los 
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negrera afrocolombianidad y 
continente africano  

docentes de Historia 
planificaron contenido del 
componente diasporico 
dentro del tercer y último 
periodo del año 2020. 

Las prácticas pedagógicas 

construidas por el docente 

reivindican las voces subalternas y 

procesos de inclusión de las 

poblaciones y comunidades negras 

y grupos étnicos en busca de un 

resignificado desde el aula de 

clases. 

    X  Los docentes manifestaron 
mediante cartas y 
autobiografías inéditas que 
están dando sus primeros 
pasos en prácticas 
inclusivas. Algunos se 
encuentran 
comprometidos con el 
reconocimiento de los 
grupos étnicos y los 
nuevos significados 
sociales, que se pueden 
promover desde las aulas 
de clase de Historia Y 
Ciencias Sociales. 

Se potenciaron componentes 
axiológicos (valores) en la clase de 
Historia. Ejemplo: igualdad, respeto, 
libertad, la justicia y la empatía. 

X       A través del proyecto 
institucional de ética y 
valores. Cada mes se 
asigna un valor a la 
comunidad estudiantil, 
incluyendo a los docentes. 
Los cuales realizan 
intervenciones en las que 
se apropian de la práctica 
del valor.  

El docente ha incluido dentro de su 
currículo. Contenidos como: La 
esclavitud, la conquista de América, 
los procesos de colonización, las 
relaciones de poder basadas en la 
raza Y/o Hace mención y referencia 
de ellos en sus clases de Historia. 

 X     Se observo en la revisión 
documental, que los 
docentes de Historia 
planificaron contenido del 
componente diasporico 
dentro del tercer y último 
periodo del año 2020. 

Hay consciencia en los docentes 
sobre la importancia de la 
planeación de las clases y 
construcción de prácticas 
pedagógicas de las clases de 
Historia. En cuanto a la influencia 
de un “ser,” “un sujeto” que posee 
su propia Historicidad, como 

 
 X   Los docentes expresaron 

mediante entrevista no 
estructurada y mensajes 
de voz, y encuentros 
virtuales en grupo con la 
investigadora, la 
importancia de la 
planeación de la clase, 
pero coinciden en que no 
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individuo y “ser social”, como lo es 
el estudiante.  

construyen sus prácticas 
con otra intención que la 
de enseñar a los 
estudiantes.  

Se vincularon docente y padres de 
familia en función del aprendizaje 
de la Historia. 

 
   X Si se observó que la 

institución ha realizado, 
dos encuentros 
presenciales de 
“ESCUELA DE FAMILIA” 
como proyecto. Pero en la 
actualidad, no están 
vinculando a los padres al 
aprendizaje de la historia. 

Hay una vinculación de los 
diferentes integrantes docentes de 
la comunidad educativa en función 
de proyectos transversales que 
reconozcan la herencia Áfricana 
desde sus diferentes dimensiones 
humanas. 

 X  Según lo observado cada 
director de grupo participa 
de las festividades, que 
tienen relación con las 
comunidades 
afrocaribeñas. 
 

Se cuenta con apoyo institucional, 
para el desarrollo de las actividades 
remotas, de la asignatura de 
Historia.  

  X Mediante conversaciones 
con los docentes, se 
evidencia que la institución 
educativa, tiene el 
proyecto de dar 
continuidad a la catedra de 
estudios afrocolombianos. 
Así mismo tiene en 
proyecto distribuir Tablet y 
guías de Historia, para que 
los niños puedan 
desarrollar todos sus 
contenidos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La importancia de la trasmisión de la Historia de Cartagena es 

fundamental para construir nuevos significados socioculturales, hacia las 

comunidades negras. En las nuevas generaciones.  

2. En todas las ciudades de Colombia, especialmente las áfrocaribeñas, 

debido al impacto, de los procesos de esclavización, las practicas 

pedagógicas de la trasmisión y enseñanza, de una Historia que reivindique 

las voces subalternas, es fundamental para la desconfiguración de los 

estereotipos que se relacionan, con las estéticas decadentes y la 

discriminación a causa de la pigmentación de la piel.  

3. La enseñanza y transmisión de la Historia, puede ayudarnos a 

comprender, no solo los hechos y acontecimientos dolorosos de la 

humanidad, como: la esclavitud, las guerras y masacres, a razón de cualquier 

motivo, por lo general comparten el mismo mensaje, de un grupo que se 

considera superior al otro; que estas enseñanzas lleven a los estudiantes a 

la reflexión axiológica y al pacto social, de no repetición, de éstos 

acontecimientos en el futuro. 

4. Las prácticas pedagógicas implementadas, para la enseñanza de la 

Historia, deben ser didácticas y lúdicas, para que el aprendizaje sea 

significativo y se transcienda a otras esferas de la vida de los estudiantes. 

5. La catedra de estudios afrocolombianos es una ley, y la legitimación 

de la etnoeducación como un instrumento educativo, para la educación 

basada en las razas, pero ésto es solo en las instituciones públicas. Apunta 

a los saberes de diáspora, afrocolombianidad y cosmovisión de africanía. 

Pero no tiene componentes que movilicen culturalmente, a las nuevas 

generaciones hacia nuevos escenarios, donde las comunidades negras sean 

visibilizadas. 
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6. En el contexto educativo, ésta investigación contribuye a fortalecer la 

visión, del enfoque diferencial de la educación; que no solo tiene relación con 

la discapacidad, sino también con: los grupos étnicos-comunidades negras e 

indígenas, víctimas del conflicto armado y los colectivos de género.  

7. Es importante, que los docentes de Ciencias Sociales e Historia de la 

ciudad de Cartagena sean capacitados en enfoque diferencial de la 

educación, y educación inclusiva. Para que reproduzcan prácticas 

pedagógicas, que se transformen en conocimientos aplicables a la vida 

cotidiana. 

8. Las Instituciones Educativas, en sus escuelas de familia deben crear 

conciencia, sobre la importancia, de una educación inclusiva en casa, 

teniendo en cuenta que nuestros estudiantes e hijos, hacen parte de una 

sociedad diversa y globalizada, donde tenemos acceso a múltiples culturas y 

relaciones de intercambio social y cultural emergentes.  

9. La educación en todas sus dimensiones tiene la facultad de 

transformar los códigos e imaginarios, que la persona humana recibe desde 

sus agentes directos de socialización, acerca de las comunidades ,y los 

significados sociales peyorativos, que tradicionalmente y de una generación 

a otra, se les atribuyen a los grupos étnicos, y demás colectividades 

marginadas de la sociedad. 
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Anexos 1. 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

- ¿Qué continente le parece más pertinente para enseñar, en la asignatura de 

Historia y por qué? 

- ¿Qué temas de la Historia de Cartagena, son los que enseña en sus clases? 

- ¿Le parece importante tomar la asignatura de Historia, para enseñar sobre 

la Historia de Cartagena, diáspora afrocaribeña y los aportes de las 

comunidades negras a nuestra sociedad? 

- ¿Qué valor representa para usted la educación inclusiva e intercultural? 

- ¿Cómo cree que se relaciona la política de educación inclusiva, con las 

comunidades negras? 
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Anexos 2.  

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

 

- ¿Describa como es el proceso de adquisición, de las clases de Historia en 

tiempos de aislamiento preventivo? 

- ¿Cómo se siente enseñando Historia de Cartagena, en los procesos de 

esclavización, diáspora y denigración social del sujeto negro?  

- ¿Qué significa para usted, las categorías de denigración, discriminación y 

exclusión por motivo de raza o color de piel? 

-  ¿De qué forma sus clases de Historia, pueden transformar el significado 

socio-cultural del “negro/negra en nuestra sociedad? 

- ¿Qué prácticas pedagógicas implementa en el aula de clase, para enseñar 

inclusión  
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Anexo 3. 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de ésta ficha de consentimiento, es proveer a los participantes en ésta 

investigación, con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por _____________________________de 

la Universidad Corporación universitaria iberoamericana.  Programa de Lic. En 

Educación Especial. 

El propósito del estudio es: 

• Analizar, el proceso de enseñanza de la Historia. 

• Identificar cuáles son los contenidos, que se encuentran en el desarrollo 

del área de Ciencias Sociales, para la trasmisión de la asignatura de 

Historia. 

• Conocer cuál es el concepto personal del docente, frente a las relaciones 

de poder y dominación, tales como: La esclavitud, colonialidad y 

discriminación. 

Si usted accede a participar en éste estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista, permitirme estar presente en clases virtuales(concertadas) y la 

revisión documental, de su currículo de clases, y planificadores de la clase de 

Historia.  Lo que conversemos durante estas sesiones será grabado. Luego escrito 

en un diario de campo, de modo que, desde el rol de investigador, pueda 

transcribir después, las ideas que usted haya expresado.  

La participación en este estudio, es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial, y no se usará para ningún otro propósito. Fuera de los 

de ésta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas, usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones serán eliminadas. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento, durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento, sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 

las preguntas, durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por___________________________. He sido informado (a) de que la meta de 

éste estudio es: 

• Analizar el proceso de enseñanza de la Historia 

• Identificar, cuáles son los contenidos que se encuentran, en el desarrollo 

del área de Ciencias Sociales, para la trasmisión de la asignatura de 

Historia. 

• Conocer, cuál es el concepto personal del docente, frente a las relaciones 

de poder y dominación, tales como: La esclavitud, colonialidad y 

discriminación. 

Reconozco, que la información que yo provea en el curso de esta investigación, es 

estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito, fuera de 

los de éste estudio, sin mi consentimiento. He sido informado, de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento, y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que ésto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a ____________________________________________________ 

Entiendo, que una copia de ésta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio, cuando éste haya 

concluido. Para ésto, puedo contactar a __________________________al 

teléfono anteriormente mencionado.  

_________________                    __________________                    ___________ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                         Fecha 
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Anexo 3. Carta de vinculación a la investigación formativa, de la Institución Educativa De Ternera. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

Fotografías: 1, 2 Y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografías institucionales de la institución educativa de ternera. La fotografía 1. Situada en la 

parte izquierda, muestra una clase de Historia a través de Google Meet. Las fotografías 2 y 3.  

Ubicadas en el centro e izquierda. Muestra las capturas, sobre una formación impartida por 

Secretaria De Educación Distrital, que buscó resaltar el valor de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, la Historia de Cartagena y el rescate de los referentes socioculturales de la 

africanía, presentes en los territorios afrocaribeños. La propuesta formativa, tuvo como estrategia la 

creación de proyectos trasversales, propuestos por todos los docentes de la Institución Educativa.  
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Fotografías 4,5 y 6. Cuadro 5. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía.4.                                                        fotografía.5.                                        fotografía.6. 

Nota: fotografías institucionales de la institución educativa de ternera. Las fotografías 4, 5 y 6. Son 

las tertulias propuestas por el Ministerio De Educación Nacional.  Para conmemorar el mes de 

mayo como mes de la Herencia Áfricana.  

                                                                                                                  
Tabla 7.                       

Muestra las temáticas 

compartidas, durante las 

tertulias del mes de mayo 

de 2020. En la que 

participaron estudiantes, 

padres de familia, 

docentes y directivos 

docentes, de la Institución 

Educativa de Ternera.     
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Fotografía 8 y 9. 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. 

Nota: las fotografías 8 y 9. Representan la participación de la Institución Educativa De Ternera, en 

las tertulias mes de mayo, mes de la Herencia Africana. Por parte del Ministerio De Educación 

Nacional, para todas las escuelas Distritales de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía.9. 
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Fotografías: 10,11 Y 12. Las 

imágenes muestran, una 

actividad de clases de Historia. 

Cuya práctica pedagógica, fue 

Propuesta por el proyecto de 

prácticas pedagógicas: Proyecto 

Chiva De La Diversidad. 

Adolescentes del grado 9° de la 

Institución Educativa de Ternera.  

 

Nota: Construcción de la 

Institución Educativa De Ternera 

 

Fotografía.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía.11. 

                                                                          Fotografía.12. 
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Fotografías: 13,14,15 y 16. Las imágenes muestran, 

una actividad con las niñas del grado 9° de la 

Institución Educativa de Ternera, propuesto por el 

proyecto de prácticas pedagógica: Proyecto Chiva De 

La Diversidad. Cuyo objetivo fue: Resaltar el valor del 

trenzado de la mujer Áfricana y de legado 

Áfrodescendiente. Más allá de un peinado femenino, 

Eran usados durante la esclavitud, como mapas. para 

encontrar: Semillas, oro y caminos de fuga, hacia los 

palenques, fundados por los esclavos fugitivos, también 

denominados, los cimarrones (movimiento de 

cimarronaje). 

Nota: Fotografías de construcción propia.  

 

 

Fotografía 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografía 14                                     Fotografía 15.                                        Fotografía 16. 
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Cuadro 1. Nota: Construcción de la Institución Educativa De Ternera. Formato utilizado, para 

reportar las llamadas telefónicas, de los docentes de Ciencias Sociales e Historia, hacia los 

estudiantes, como una estrategia de permanencia. Dadas las condiciones de contingencia y 

emergencia sanitaria, causadas por el virus de la covid-19.  
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Cuadro 2. Construcción de la Institución Educativa De Ternera. La imagen muestra una guía de 

aprendizaje, diseñada por la Institución Educativa De Ternera, para que el docente la diligencia y 

se la envié a los estudiantes por correo electrónico institucional.  
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Cuadro 2. Nota: Construcción de la Institución Educativa De Ternera.  La imagen muestra una guía 

de aprendizaje, diseñada por la Institución Educativa De Ternera, para que el docente la diligencia 

y se la envié a los estudiantes por correo electrónico institucional.  
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Cuadro 2. Nota: Construcción de la Institución Educativa De Ternera.   La imagen muestra una 

guía de aprendizaje, diseñada por la Institución Educativa De Ternera, para que el docente la 

diligencia y se la envié a los estudiantes por correo electrónico institucional.  
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Cuadro 3. La imagen del plan de área, del área de Ciencias Sociales, y de la asignatura de 

Historia. Nota: documento de realización de los docentes de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa de Ternera.  
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Cuadro 4. Nota: Construcción del MEN. Muestra los DBA (Derechos Básicos De Aprendizaje) del 

área de Ciencias Sociales, emitido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015). 

Pp. 42. 
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Cuadro 4. Nota: Construcción del MEN. Muestra los DBA (Derechos Básicos De Aprendizaje) del 

área de Ciencias Sociales, emitido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015). 

Pp. 43. 
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Cuadro 4. Nota: Construcción del MEN. Muestra los DBA (Derechos Básicos De Aprendizaje) del 

área de Ciencias Sociales, emitido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015). 

Pp. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Cuadro 4. Nota: Construcción del MEN.  Muestra los DBA (Derechos Básicos De Aprendizaje) del 

área de Ciencias Sociales, emitido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015). 

Pp. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


