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A partir del estudio realizado por el Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del 
Cauca, ά¿Cómo nos ven, cómo nos representan? Invisibilidad/visibilidad de la 
afrocolombianidad en los materiales de la educación preescolar en Bogotáέ, se 
establecieron una serie de conclusiones y recomendaciones en materia de educación para 
la primera infancia afrocolombiana en Bogotá. El presente texto recoge las 
consideraciones centrales de la investigación referida, así como los principales retos  que 
enfrenta la institucionalidad responsable de este tema en la capital del país. 
 
La doble invisibilidad de la afrocolombianidad en las políticas sectoriales de primera 
infancia 
 
El campo de las políticas públicas que nos ocupan en este estudió, incluye por lo menos 
cuatro ámbitos relacionados con el tratamiento de la afrocolombianidad en el nivel de la 
educación inicial y preescolar. De una parte se encuentra el referido a las políticas de 
formación de educadores para atender la primera infancia y el nivel de preescolar; en 
segundo lugar se encuentran las políticas curriculares definidas para el nivel de la 
educación inicial y el preescolar; en tercer lugar se encuentran las políticas de evaluación 
de la calidad para estos niveles educativos; y en cuarto lugar se encuentra el código de 
infancia y adolescencia que opera como marco de derechos reconocidos para los niños, 
las niñas y los adolescentes.  
 
Una primera revisión de los lineamientos formulados por el Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría Distrital de Integración Social 
de Distrito, permiten señalar la ausencia estructural del enfoque diferencial para el 
sistema responsable de atender a niños y niñas afrodescendientes  menores de siete años. 
Si bien es cierto, desde el año 2005 se cuenta con el !ŎǳŜǊŘƻ мтр άtƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ 
establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente 
ǊŜǎƛŘŜƴǘŜ Ŝƴ .ƻƎƻǘł ȅ ǎŜ ŘƛŎǘŀƴ ƻǘǊŀǎ ŘƛǎǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎέΣ Ŝƴ Ŝƭ łƳōƛǘƻ ŘŜ ƭŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ƛƴƛŎƛŀƭ ȅ 
preescolar estos planteamientos no han sido objeto de implementación especifica en el 
terreno pedagógico y/o curricular. Por esta razón, son enunciados que requieren un 

                                                             
1
 Ponencia presentada en la /ƻƴƳŜƳƻǊŀŎƛƽƴ 5Ɲŀ aǳƴŘƛŀƭ ŎƻƴǘǊŀ Ŝƭ wŀŎƛǎƳƻ άPor una educación libre de 

discriminación: del reconocimiento formal a la garantía realέΩ Bogotá, Biblioteca Virgilio Barco, Marzo 21 de 
2012. Informe proyecto de investigación άΛ/ƽƳƻ ƴƻǎ ǾŜƴΣ ŎƽƳƻ ƴƻǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴΚ LƴǾƛǎƛōƛƭƛŘŀŘκǾƛǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ 

la afrocolombianidad en los materiales de la educaŎƛƽƴ ǇǊŜŜǎŎƻƭŀǊ Ŝƴ .ƻƎƻǘłέ L5 оопмΦ  
2 Profesores e investigadores Centro Memorias Étnicas, Universidad del Cauca.  
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marco de aplicabilidad para las acciones de atención a la primera infancia afrocolombiana 
en la ciudad de Bogotá. 

 
De otra parte la SED viene impulsando desde el año 2007, iniciativas tendientes a 
promover la implementación del decreto 1122 en el sistema educativo distrital, y en 
ese sentido se ha avanzado de manera significativa en la sensibilización, difusión y 
formación de maestros y maestras, así como en la promoción de eventos, apoyo a 
redes y a iniciativa docentes en este campo. Sin embargo, la totalidad de las maestras 
de preescolar que participan en este estudio, han informado que no han sido 
convocadas a ningún tipo de evento o capacitación sobre la implementación de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Aseguran no haber recibido información 
respecto al enfoque diferencial o respecto a los procesos y proyectos que en esta 
materia viene impulsando desde la SED. 
 

Este aspecto es especialmente relevante, si se tiene en cuenta que a pesar de ser 
demográficamente minoritaria, la población afrocolombiana en Bogotá reporta una 
presencia histórica, que al menos en lo que cuenta para el siglo XX, implica un aporte 
sustantivo a la vida económica, social y cultural de la ciudad. En ese sentido, la total 
ausencia de la perspectiva afrocolombiana en el ámbito de las políticas de primera 
infancia es el rasgo más notable de discriminación   
Como se anotaba en la sección descriptiva de los talleres, las maestras consideran que su 
trabajo es poco valorado por parte de la institucionalidad, y por esta razón viven una 
ŜǎǇŜŎƛŜ ŘŜ άƳŀǊƎƛƴŀƭƛŘŀŘ ŘƻŎŜƴǘŜέ ǉǳŜ ƭŀǎ ŀǇŀǊǘŀ ŘŜ ǇǊƻŎŜǎƻǎ Ƴǳȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀ 
actual política educativa distrital. 
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Todos estos elementos vistos de modo panorámico permiten señalar una doble 
invisibilidad de la afrocolombianidad en la política pública, que hace que su tratamiento 
en el nivel de la educación preescolar se oculte bajo las nociones educativas globales, así 
como subsumidas en el universalismo que prevalece en las orientaciones de los 
estándares de calidad formulados por el MEN, lo que impide reconocer la diferencialidad 
que portan los niños y las niñas afrocolombianas, y su vulnerabilidad en un contexto 
donde son población minoritaria en términos raciales y culturales. 
 
En el mismo sentido, los lineamientos de las entidades distritales (SED y SDIS) contienen 
un enfoque general en relación con el tratamiento de la diversidad. Sólo en el caso de la 
población indígena, la ciudad cuenta recientemente con unos Lineamientos Pedagógicos 
para la atención de su la población infantil cubierta por centros e instituciones de la SDIS. 
En otro plano, debe señalarse que el conjunto de la política para la primera infancia no 
incluye la perspectiva diferencial  que implica la pertenencia étnica de los niños y las niñas 
afrocolombianos, por esta razón se presentan tensiones entre las concepciones 
promovidas desde las políticas nacionales y las provenientes de los procesos familiares 
afrocolombianos. Aquí queda planteado un debate respecto a los enfoques 
multiculturales y/o interculturales que deben prevalecer en el diseño de programas y 
políticas educativas para contextos con presencia de población afrocolombiana y de 
racismo estructural. 

 
Primera infancia, desplazamiento y racismo: una tríada dramática 
 
El fenómeno del desplazamiento forzado se ha convertido en una situación estructural y 
de crisis humanitaria que afecta a un amplio sector de la población afrocolombiana. Según 
Ŝƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ŘŜ /h5I9{ ŘŜƭ ƳŜǎ ŘŜ Ƴŀȅƻ ŘŜƭ нлммΣ ƭƻǎ ŀŦǊƻŎƻƭƻƳōƛŀƴƻǎ ǎƻƴ άla minoría 
étnica más numerosa entre el grupo de personas en situación de desplazamiento en 
Colombia y a su vez quienes  viven lo más duro de este drama,  pues azotes como la 
miseria, violencia y discriminación se han ensañado en su contra. Más del 12% de esta 
población está sufriendo los impactos del desplazamiento, y 98.3% de los afrocolombianos 
ŘŜǎǇƭŀȊŀŘƻǎ ǾƛǾŜƴ ōŀƧƻ ƭŀ ƭƝƴŜŀ ŘŜ ǇƻōǊŜȊŀέΦ 
 
Bogotá se ha tornando de forma acelerada en uno de los principales centros urbanos 
receptores de familias y comunidades afrocolombianas que huyen de la guerra en zonas 
como el pacifico y  la costa Caribe. Como lo demuestran varios estudios producidos por las 
entidades responsables del seguimiento a este terrible fenómeno, los niños, las niñas y las 
mujeres son la población más fuertemente afectada por la situación de desplazamiento 
forzado. Según ACNUR,  en el 2003, el 65% de ellos y ellas eran menores de edad. 
Específicamente en el caso de niños y niñas, se ha señalado el impacto psicosocial que 
sufren y las implicaciones de su reubicación en contextos culturales y sociales distintos. 
Desde los años ochenta, la capital ha venido asistiendo a un crecimiento importante de 
población afrocolombiana en sus localidades más pobres. Como lo ha señalado Afrodes, el 
desplazamiento forzado de los afroŎƻƭƻƳōƛŀƴƻǎ Ŝǎ ǳƴŀ ŦŜƴƽƳŜƴƻ ŀǎƻŎƛŀŘƻ άno sólo con la 
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dinámica del conflicto, sino con factores estructurales que tienen hondas raíces en un 
modelo de desarrollo y de orden social que excluye y margina al pueblo afrodescendiente y 
lo lleva a vivir en condiciones de crisis socioeconómica y carencia de derechos permanente. 
Entre los factores estructurales de exclusión, señalados por las organizaciones de 
población desplazada afrodescendiente tenemos: i) Una sociedad que mantiene 
imaginarios fascistas; ii) El abandono estatal; y iii) El rezago significativo de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las comunidades afrocolombianas3. 
 
Ante este fenómeno, el racismo como una expresión estructural y a la vez latente en 
nuestra sociedad, se ha venido develando como un rasgo que agudiza la dolorosa 
experiencia de ser víctima del desplazamiento forzado. 
 
La mayoría de los testimonios arrojados por las docentes que laboran en las comunidades 
receptoras de familias que viven esta condición, dan cuenta de otro grave problema que 
se suma a esta tragedia humanitaria, y es de la 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. En esa medida, las docentes expresaron su 
falta de preparación para enfrentar y manejar este tipo de situaciones.  

 
En cumplimiento al auto 005, la SED y la SIDS garantizan el acceso de los niños y las niñas 
afrocolombianas al sistema de atención escolar y social, acceso que se concibe como el 
ƻǘƻǊƎŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ŎǳǇƻǎΦ tŜǊƻ Ŝƭ άŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ƴƻ ǎŜǊ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀŘƻέ ƴƻ ƘŀŎŜ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ 
asuntos que contempla esta política de atención, y queda entonces a merced de las 
comunidades docentes y educativas, el acceso o no a este derecho. Los niños y las niñas 
deben enfrentar entonces, de modo directo e indirecto el rechazo, la estigmatización y el 
racismo que produce su presencia doblemente signada,  como desplazados y como 
afrocolombianos. En algunas localidades como Engativa y Bosa, las docentes plantearon 
que se presentan muchas dificultades para el arrendamiento de habitaciones a núcleos 
ŦŀƳƛƭƛŀǊŜǎ ŀŦǊƻŎƻƭƻƳōƛŀƴƻǎΣ ǇƻǊǉǳŜ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻǇƛŜǘŀǊƛƻǎΣ άƴƻ ƭŜǎ Ǝǳǎǘŀ su modo de vivir, de 
ǾŜǎǘƛǊΣ ŘŜ ƘŀōƭŀǊΧ ŘƛŎŜƴ ǉǳŜ ǎƻƴ ƎŜƴǘŜ ōǳƭƭƻǎŀ ȅ ŜǎŎŀƴŘŀƭƻǎŀΣ ǉǳŜ ǎŜ ƭƭŜƴŀ ŘŜ ƘƛƧƻǎΧέ 
 
En ese sentido, las políticas y los lineamientos pedagógicos, no contemplan orientaciones 
específicas sobre la primera infancia afrocolombiana en situación de desplazamiento. 
Tampoco existen herramientas o metodologías que faciliten a las maestras de preescolar, 
reconocer y tramitar las prácticas racistas en sus aulas. Casi la totalidad de las docentes 
participantes informó, no conocer las pautas ni los materiales producidos por la SED para 

                                                             
3 Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Asociación de Afrocolombianos 

Desplazados (Afrodes), Organización de Comunidades Negras (Orcone), Política pública con enfoque 
diferencial para la población afrocolombiana en situaciones de desplazamiento forzado o confinamiento. 
Propuestas para la construcción, Bogotá, 2008. pp. 13 ï 14. 
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identificar y enfrentar el racismo escolar4. De hecho en el marco de los talleres realizados, 
se expresó que esta era la primera capacitación que se recibía en ese ámbito, y que se 
requería con urgencia ofrecer programas de formación docente dirigidos especialmente al 
sector del preescolar. 
Por otra parte, se encuentra también la población afrodescendiente asentada en la ciudad 
desde hace dos o tres generaciones y que habita históricamente localidades como 
Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar. Esta población, cuyos pequeños asisten a los centros 
educativos distritales y a los centros de educación inicial de la SIDS, son también victimas 
del fenómeno del racismo escolar. Ahora bien, en uno y en otro caso los impactos del 
racismo pueden ser diferenciables, dado el nivel de vulnerabilidad que viven los menores. 
Vulnerabilidad que se valora en relación con factores como la composición familiar, la 
situación económica, las condiciones de protección y/o abandono que experimentan los 
menores.  
 
Al menos en un universo de 76 docentes entrevistadas, 10 reportaron casos de de relativo 
abandono asociados a la pobreza de las madres, el abandono de los padres o el 
desmembramiento de la familia extensa. En tres casos se hizo referencia a niños 
ŜƴǘǊŜƎŀŘƻǎ ŀƭ L/.CΣ ǉǳŜ άǊƻǘŀƴέ ǘƻŘƻ Ŝƭ ŀƷƻ ǇƻǊ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎΣ ȅ ŀ 
quienes es imposible seguirles el rastro, pues se encuentran bajo la tutela de instituciones 
de adopción u hogares sustitutos. 

 
 
 

 

                                                             
4
  Nos referimos a la Cartilla Manual de Buenas Prácticas para Vivir Positivo sin Racismo Ni Discriminación. 

SED 2010. 
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Este plano del análisis expresa otro problema asociado al fenómeno de la invisibilidad en las 
políticas educativas, y es el que concierne al ocultamiento u omisión de  la situación de crisis y 
vulnerabilidad de la primera infancia afrocolombiana en Bogotá, y el cuidado y atención especial 
que entonces requieren de parte de cuidadoras y docentes encargadas del nivel de educación 
inicial y educación preescolar. 
 
Como en los casos citados en el estudio sobre Racismo 
realizado por el equipo de María Isabel Mena en el año 
20095, la mayoría dŜ ƭŀǎ ƳŀŜǎǘǊŀǎ  ŀŦƛǊƳƽ άƴƻ ǎŜǊ ǊŀŎƛǎǘŀǎέΣ 
sin embargo en el curso de entrevistas, conversaciones y 
visitas realizadas, se fueron evidenciando expresiones y 
valoraciones que dan cuenta de prejuicios y estereotipos 
subyacentes, y que afectan de modo importante su 
concepción de los niños y las niñas afrocolombianas, y 
probablemente sus prácticas en el aula.    

 
Seguramente por la falta de formación en este campo 
concreto del trabajo pedagógico, para muchas 
ŘƻŎŜƴǘŜǎ ƴƻ ŜȄƛǎǘŜ ǊŀŎƛǎƳƻΣ ǇƻǊǉǳŜ άǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ƴƛƷƻǎ 
diǎŎǊƛƳƛƴŀƴ ƴŀǘǳǊŀƭƳŜƴǘŜέΦ 5Ŝ ŜǎǘŜ ƳƻŘƻ ǎŜ ŜǉǳƛǇŀǊŀƴ 
situaciones de la vida escolar asociadas a los 
problemas de convivencia y aceptación de las diferencias físicas, con el fenómeno del 
racismo.     

 
¿Los textos escolares son lo de de menos?  
 
Uno de las conclusiones más relevantes que arroja este trabajo es la referida a la 
centralidad que adquiere o no el tema de los textos escolares en el análisis de la 
invisibilidad/visibilidad de la afrocolombianidad en la educación preescolar. Al menos los 
elementos que se han puesto en evidencia hasta este momento, señalan que los factores 
asociados son realmente estructurales y no tangenciales  al problema de racismo que se 
experimenta en este nivel de la escolaridad. Por la etapa de la vida que corre durante este 
ciclo, los niños y las niñas pueden ser más permeables a los impactos de las interacciones 
con las docentes, los contenidos de la cultura escolar, los prejuicios raciales de sus padres, 
que a los contenidos que circulan en los textos escolares, que además para este proceso 
de iniciación al mundo de la escritura y la lectura alfabética, cumplen más una función 
mediadora y semántica de segundo orden. En ese sentido, la iconografía escolar puede ser 
un elemento mucho más  trascendental que los propios textos escolares, pues en este 

                                                             
5 Proyecto: Dignificación de los Afrodescendientes y de su cultura a través de la Etnoeducación en Colombia. 

(2009). Investigando el Racismo y la discriminación racial en la Escuela. Informe Ejecutivo. Bogotá, Colombia. 
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ŎŀǎƻΣ ƭƻǎ ǇŜǊǎƻƴŀƧŜǎ ȅ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǊƻŘŜŀƴ άƛƳŀƎƛƴŀǊƛŀƳŜƴǘŜέ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜƭ ŀǳƭŀ ŘŜ 
preescolar, juegan también como referencias de identificación y auto identificación.  

   
¿Dónde se sitúa la invisibilidad/visibilidad de la afrocolombianidad en la educación 
preescolar?  ¿En los textos, en las iconografías escolares, en las culturas escolares, en las 
prácticas pedagógicas? Este punto es crucial si se entiende que estamos abordando 
experiencias de socialización primaria, fundantes de valores, creencias y emociones, y de 
modo secundario de razones, para ser o nos ser racistas.  

 
En los jardines de la SDIS, los niños y las niñas tienen juguetes para desarrollar sus 
actividades de juego libre. Entre las actividades y los objetos previstos para ellas y ellos, se 
encuentran los muñecos y las muñecas, denominados bebés. Las docentes de tres de los 
centros participantes en los talleres, y a quienes se les visitó en sus experiencias 
institucionales, hicieron alusión a lo que sucede con la bebé negrita, como se denomina a 
una muñeca que tiene rasgos afrodescendientes. Con esta muñeca a veces hay situaciones 
de rechazo cuando inicia el año lectivo. Algunas niñas mestizas, dicen que no es la más 
bonita o que es la más fea, y con el paso del tiempo y la intervención de las maestras, se 
va convirtiendo en una de sus muñecas preferidas.  
Los juguetes, 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. En ese sentido, los contenidos presentes en la 
relación lúdica con los juguetes son también experiencias identitarias y proyectivas.  
Desde este punto de vista, los cuentos leídos, los personajes puestos en la pared, las 
canciones que moralizan y los juguetes, pueden ser vistos como textos preescolares, es 
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decir pre-alfabéticos, cuyos contenidos son resultado de una relación que los hace decir, 
que los hace enseñantes de algo. A diferencia de los textos escolares no tienen vida 
autónoma, requieren de la relación, del uso y de la mediación para poder decir algo.                          

 

 
 

 
Hacia un análisis cualitativo de los textos escolares 
 
El presente ejercicio describe los resultados obtenidos 
después de revisar 46 materiales escolares en uso, en los 
diferentes preescolares de ocho localidades de la ciudad de 
Bogotá. Los textos fueron revisados con el fin de analizar la 
forma como es visibilizada la afrocolombianidad o lo que 
denominaos la condición racializada6 en cada uno de ellos, 
destacando los roles con los que se los asocia y los contextos 
en los que se los relaciona. En ese sentido, el ejercicio 
consta de dos partes. En la primera se realiza una 
descripción estadística sobre los resultados, destacando el 
número de apariciones de la racialización, con el fin de 
cuantificar porcentualmente que  tan presente está en los 

                                                             
6
 Utilizaremos el termino condición racializada o personas racializadas y/o afro indistintamente, porque 

es la forma como las imágenes retratan este grupo humano. De manera concreta la noción de 

afrocolombianidad como tal no aparece en lo textos. Esto será un punto de discusión que se retomará en 

la segunda parte del análisis. 



 

9 

 

textos escolares de preescolar. En la segunda parte se analiza el tipo de imágenes que 
contienen los textos, con qué tipo de roles o actividades se asociación y en que contextos 
son representados.  
Desde el punto de vista estadístico hemos privilegiado la recurrencia con que es 
visibilizada las personas racializadas, con el fin de cuantificar su presencia. Esto con el 
ánimo de contar con datos estadísticos que permitan medir la visibilidad/invisibilidad de 
lo afro en el terreno de la educación preescolar. Consideramos que estos ejercicios 
contribuyen al fortalecimiento del análisis, en la medida que complementan las lecturas 
cualitativas que han predominado en el análisis de los textos escolares. De otro lado, 
sirven como base de datos para la intervención en la política pública sobre esta 
problemática.  
Por último, las imágenes de lo racial y/o lo afro, se seleccionaron según criterios 
fenotípicos, debido a la dificultad que implica identificar que imágenes o ilustraciones 
corresponden a este patrón. Cabe destacar que este criterio de selección fue complejo 
debido a que no siempre fue fácil identificar si una imagen correspondía a figuras 
humanas afros. En ese sentido, lo fenotípico sirvió de elemento de referencia, por lo que 
en los casos donde no fue claro, quedó a criterio nuestro. 
 
En total se analizaron 16 textos de educación preescolar frecuentemente utilizados en los 
diferentes jardines de la ciudad de Bogotá. Para analizar la visibilización/invisibilización de 
la afrocolombianidad en los textos, se utilizó como criterio metodológico y conceptual las 
ilustraciones sobre figuras humanas y contextos socioculturales, con el fin de identificar 
personas y culturas y establecer las relaciones entre estos dos ámbitos, porque 
consideramos que constituyen los ejes significativos más relevantes  para dar cuenta del 
mundo de lo afro. 

 
En ese sentido, el ejercicio muestra las tendencias 
generales desde el punto de vista estadístico. Esto quiere 
decir que a continuación presentamos los resultados 
generales de los materiales por casas editoriales, con el 
ánimo de hacer mas legible la lectura, ya que un análisis 
por cada texto, si bien permite un mayor nivel de 
profundización, se vuelve más denso y el objetivo central 
del presente estudio es develar la presencia cuantitativa 
de lo afro en estos materiales. Por esta razón se optó por 
este criterio de medición. 
 
Los tres textos de la Casa editora Mundo de Niños 

arrojaron 417 ilustraciones sobre figuras humanas, de las cuales solo 20 aparecieron 
figuras de personas negras, esto quiere decir que solo el 4% representó a esta población, 
mientras que en lo referido a los contextos donde aparecen ilustraciones de personas, de 
un total de 111, en 6 oportunidades se ilustró a los afros, correspondiente al 6.8%. Vale la 
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pena resaltar que el mayor porcentaje de ilustraciones se registraron en el material sobre 
competencias ciudadanas. (Ver matriz de datos).  
 
En lo que respecta al texto del Grupo Editorial Educar, se registraron 24 imágenes sobre 
figuras humanas y 3 de contexto. Se debe resaltar de este material que no se registró ni 
una sola ilustración que aludiera a lo afro. Llama poderosamente la atención que al 
tratarse de un texto que busca desarrollar la competencia en la segunda lengua (ingles), el 
material no incluya ni una sola ilustración sobre el mundo 
de la negritud, máxime cuando en la actualidad los medios 
de comunicación, especialmente la televisión ha venido 
avanzando en la visibilización de la afrocolombianidad. Es 
decir, mientras en otro tipo de medios se ha venido 
ganando terreno en este ámbito, en los textos educativos, 
este proceso avanza muy lento. Sin embargo, para 
beneficio del material que estamos mencionando se debe 
resaltar que todas sus imágenes e ilustraciones son 
neutrales. No obstante, en las figuras se puede notar que 
ninguna de ellas obedecía el fenotipo negro. 
De otro lado, la Editorial Voluntad registró en los cinco 
materiales analizados un total de 240 imágenes sobre 
figuras humanas, de las cuales 17 correspondieron a afros, 
evidenciado un porcentaje del 4.%, mientras que en lo referido al contexto, 53 
ilustraciones ocuparon el total de imágenes, 7 de ellas relacionadas con lo afro, lo que 
equivale al 3.8%. De estos materiales es necesario destacar que en tres de ellos, los 
referidos a los niveles (transición, integrado e intermedio) fueron los que más imágenes  
de figuras humanas afros reportaron, un total de 16 de 17, contrario a los dos textos sobre 
competencias matemáticas y de lenguaje, en donde solo apareció una sola imagen. 
 
Por su parte, Zamora Editores LTDA, en su serie de cuatro libros, Mi Jardín, registró 204 
figuras humanas y 8 de contexto, de las cuales, 10 correspondieron a ilustraciones de 
personas negras, esto es, el 2% del total de imágenes humanas. De estos materiales lo 
más sobresaliente a nuestro juicio son tres aspectos, a saber: en primer lugar no apareció 
una sola imagen de personas negras en contextos socioculturales, en segundo lugar, en el 
libro de ética y valores no salió una sola ilustración referida a lo afro, lo cual resulta 
preocupante, teniendo en cuenta que el asunto de la diversidad étnica debería 
considerarse un tema de la ética y un campo de formación en valores. Sin embargo, en 
ningún caso lo afro está relacionado con estos asuntos tan vitales en la formación de los 
niños, y la tercera característica, es que el libro sobre el cuerpo humano registró 9 
ilustraciones sobre gente negra, lo cual indica un avance en la manera de representar el 
cuerpo y sus características al incluir al menos ilustraciones referidas a la negritud. 
 
Por último, de los tres materiales de Susaeta Ediciones S.A., 592 ilustraciones fueron sobre 
figuras humanas, entre ellas, 31 sobre personas negras, equivalente al 18%, mientras que 




