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Abstrac t
The ar t ic le  addresses  a  
re�ec t ion on the histor ical  
process  behind the devel-
opment  of  ethno - educat ion 
and the Chair  of  Afro - Co-
lombian Studies  (CEA) ,  cou-
pled with the thought  of  
Frantz  Fanon.  The author  
based his  cr i t ica l  re�ec t ion 
on the analys is  of  the prob-
lems and consequences  
generated by the colonia l  
system,  which accentuated 
i ts  ac t ions  in  socia l ,  pol i t i -
ca l ,  and cultural  inequal i t y  
and discr iminat ion.  The 
idea of  the M ar t in ican 
thinker  was  to  cr i t ica l ly  
confront  these negat ive  
aspec ts  through a  re�ec t ive  
and decolonia l  approach.  
The proposed objec t ive  is  
to  think about  this  cr i t ica l  
aspec t  through a  compara-
t ive  study that  a l lows us  to  
counterbalance the cr i t ica l  
re�ec t ion o�ered by deco-
lonia l  thought  to  under-
stand the achievements,  
scope,  and poss ible  l imita-
t ions  of  ethno - educat io

El  ar t ículo  aborda una re�ex-
ión sobre e l  proceso histór ico 
que está  detrás  del  desarrol lo  
de la  etnoeducación y  la  Cáte-
dra  de estudios  afrocolombia-
nos  (CEA) ,  aunado con el  
pensamiento de Frantz  Fanon.  
Autor  que basó su re�exión 
cr í t ica  en e l  anál is is  de los  
problemas y  las  consecuen-
cias  que generó e l  s istema 
colonia l ,  que acentuó sus  
acciones  en la  des igualdad y  
la  d iscr iminación socia l ,  
pol í t ica  y  cultural .  La  idea del  
pensador  mar t in iqués  era  
hacer le  f rente  de forma cr í t ica  
a  estos  aspec tos  negat ivos  
desde un abordaje  re�exivo y  
decolonia l .  Al  punto que se  
plantea l legar  es  pensar  esta  
ar ista  cr í t ica ,  desde un estu-
dio  comparat ivo que nos  per-
mita  un contrapunteo desde 
la  re�exión cr í t ica  que ofrece 
e l  pensamiento decolonia l  
para  entender  los  logros,  los  
a lcances  y  las  posibles  l imita-
c iones  que pueda tener  la  
etnoeducación.   

Resumen 
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I ntroducción

  Ar t ículo  de re�exión der ivado del  proyec to de invest igación t i tu lado:  
Fi losof ía  prác t ica :  las  escuelas  barranqui l leras  como escenar io  de re iv in-
dicación de la  � losof ía  para  la  v ida,  �nanciado por  la  Univers idad del  
At lánt ico.  Código:  CH451- CLL2022.
  Estudiante de Fi losof ía .  Univers idad del  At lánt ico.  
  Magíster  en Escr i turas  Creat ivas.  Univers idad Nacional  de Colombia .  
Docente de la  facultad de Ciencias  Humanas,  programa de �losof ía .  Uni-
vers idad del  At lánt ico.  I nvest igador  grupo Cronotopias.  https : //or-
c id.org/0000-0002-4048-5335 
  M agíster  en Ps icopedagogía .  Univers idad I nternacional  de La  R ioja  
(UNIR) .  I nvest igador  Junior,  grupo de invest igación Enl@ce.  Univers idad 
del  At lánt ico.  Correo:  icnieto@mai l .uniat lant ico.edu.co ORCID:  
https : //orc id.org/0000-0001-5302-6931 x |

La  exploración y  evaluación de la  
implementación de la  Cátedra  de 
Estudios  Afrocolombianos (CEA)  
como un problema de estudio 
� losó�co decolonia l  surge a  par t i r  
de una pregunta centra l  que or ien-
ta  la  re�exión:  ¿Es  v iable  abordar  
cr í t icamente la  instauración de la  
CEA dentro del  marco de la  � losof ía  
decolonia l?  Este  interrogante se  
formula  en respuesta  a  la  necesi -
dad de establecer  una conexión 
entre  la  � losof ía  decolonia l  y  los  
retos  que enfrenta  la  educación 
inclus iva  para  las  minor ías  étnicas  
en e l  contex to colombiano.  E l  obje-
t ivo pr incipal  de este  ar t ículo  es  
t razar  un contrapunteo que se  
ex t iende desde e l  pensamiento de 
pensadores  como Franz Fanon 
hasta  e l  anál is is  de la  etnoedu-
cación en las  escuelas  del  país .  E l  
enfoque de este  estudio 
hermenéutico seguirá  un orden 
lógico para  abordar  de manera  
integral  la  complej idad del  tema.

En pr imer  lugar,  se  explorará  la  
concepción de rac ismo desde la  
perspec t iva  de Fanon y  cómo este  
in�uye en su entendimiento del  
concepto de educación.  Este  
pr imer  paso permit i rá  sentar  las  
bases  teór icas  necesar ias  para  
anal izar  cr í t icamente la  instaura-
c ión de la  CEA y  su  contr ibución a  
la  descolonización educat iva .  Se  
buscará  desentrañar  las  conexiones  
intr ínsecas  entre  las  ideas  de Fanon 
sobre e l  rac ismo y  la  formación de 
ident idad a  t ravés  de la  educación.
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En segundo lugar,  se  abordará  e l  concepto de etnoeducación como marco 
normativo esencia l  para  comprender  las  premisas  y  la  or ientación mult icultur-
a l  que integra  la  Cátedra  de Estudios  Afrocolombianos.  Este  anál is is  será  
fundamental  para  contex tual izar  e l  papel  de la  CEA dentro del  panorama edu-
cat ivo colombiano,  considerando su re levancia  en la  promoción de la  d ivers i -
dad cultural  y  étnica .  Se  examinará  cómo la  etnoeducación se  convier te  en un 
componente crucia l  para  abordar  las  d ist intas  real idades  y  necesidades  de las  
comunidades  afrodescendientes.
Finalmente,  se  establecerá  un parangón entre  los  postulados � losó�cos  de 
Fanon y  su  manifestación en la  contex tual ización de la  CEA.  Este  e jerc ic io  
hermenéutico permit i rá  evaluar  de manera  cr í t ica  hasta  qué punto los  pr in-
c ipios  propuestos  por  Fanon,  como la  descolonización y  la  l iberación de la  
ident idad,  se  re�ejan y  se  mater ia l izan en la  implementación de la  CEA.
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Frantz  Fanon en su obra  Pie l  negra ,  más-
caras  blancas  escr i ta  en 1952,  resalta  de 
manera  incis iva  la  conexión intr ínseca 
entre  dos  exper iencias  fundamentales :  
e l  lenguaje  que atr ibuye nombres  a l  
cuerpo y  e l  cuerpo como ent idad nom-
brada.  Este  anál is is  revela  cómo el  colo-
nia l ismo impr ime una maleabi l idad 
transformadora a l  cuerpo,  generando un 
impac to profundo en la  estruc tura  
misma de la  sociedad colonizada.  S egún 
el  autor,  los  sujetos  y  cuerpos se  
despl iegan y  estruc turan a  lo  largo de la  
h istor ia ,  dando or igen a  formaciones  
únicas  que no solo  moldean sus  ident i -
dades  indiv iduales,  s ino también las  
estruc turas  socia les  y  pol í t icas  de sus  
comunidades.  Como expresó de manera  
e locuente:  "E l  hombre es  eso por  lo  que 
la  sociedad l lega a  ser"  (Fanon,  2009,  p.  
45) .  Esta  a�rmación subraya la  interde-
pendencia  inex tr icable  entre  indiv iduos 
y  la  sociedad que los  rodea,  destacando 
cómo la  construcción de ident idades  y  
cuerpos está  intr ínsecamente v inculada 
a l  contex to histór ico y  socia l .
Desde la  perspec t iva  de Fanon (2009) ,  
los  sujetos  y  cuerpos colonia les  desem-
peñan un papel  fundamental  en la  con-
�guración de las  sociedades  coloniza-
das.  Estas  formaciones  socia les  generan 
dinámicas  que perpetúan la  opres ión y  
la  d iscr iminación rac ia l .  As í ,  e l  cuerpo 
colonizado se  convier te  en e l  epicentro 
de la  lucha contra  la  dominación colo-
nia l .  La  conexión profunda entre  ident i -
dad,  cuerpo y  sociedad se  convier te  en 
un e lemento c lave para  entender  la  
complej idad de las  dinámicas  colonia les  
(Sevalho y  dos  Santos,  2022) .

Posturas de Fanon sobre el racismo
En el  anál is is  de Fanon,  e l  rac ismo se  
presenta  como una jerarquía  de 
dominación arra igada durante 
s ig los,  manifestándose en diversas  
formas en s istemas pol í t icos  como el  
imper ia l ista ,  occidental ,  capita l ista ,  
colonia l  y  re l igioso (Fanon,  2010) .  La  
de�nic ión de rac ismo según Fanon 
(2009) ,  va  más a l lá  de s imples  cate-
gor ías  de color  de pie l ;  abarca  
dimensiones  más ampl ias,  como la  
etnic idad,  lengua,  cultura  o  re l igión,  
que pueden ser vi r  como bases  para  
la  creación de jerarquías  y  s istemas 
de opres ión.  Aunque el  rac ismo de 
color  ha predominado a  nivel  mun-
dia l ,  es  esencia l  comprender  que no 
representa  la  única  forma existente,  
ya  que e l  rac ismo puede adoptar  
diversas  manifestaciones  según la  
h istor ia  y  la  naturaleza  especí�ca de 
cada colonia  (Fanon-Mendès,  2021) .
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El  pensamiento de Fanon re�eja  las  
posturas  cr í t icas  de Maur ice  Mer-
leau-Pont y  y  Jean-Paul  Sar tre  hacia  
e l  humanismo,  in�uyendo s igni�ca-
t ivamente en su cr í t ica  a l  concepto 
tradic ional  de humanidad.  Además,  
su  obra  se  ve  marcada por  la  
profunda in�uencia  de �guras  
esencia les  del  pensamiento como 
Sigmund Freud,  Jacques  Lacan,  K ar l  
Mar x ,  Georg Hegel  y  Aimé Césaire.  
En e l  contex to colonia l ,  Fanon 
ident i�ca una supuesta  supremacía  
de la  raza  blanca,  asociada con 
categor ías  como l inaje,  c iudadanía ,  
humanismo y  barbar ie.  Destaca e l  
genocidio  de negros  e  indígenas,  
as í  como la  perpetuación y  for ta-
lec imiento del  sent ido de infer ior i -
dad en los  cuerpos rac ia l izados 
(Césaire,  2006) .  Este  anál is is  revela  
la  complej idad de las  dinámicas  
colonia les  y  la  manera  en que se  
entrelazan con la  construcción de 
ident idades  y  cuerpos.

Fanon (2009)  argumenta que no existe  
una forma absoluta  de colonia l ismo;  
s iempre se  presentan rupturas  en e l  
orden colonia l .  La  descolonización,  
según él ,  impl ica  reconocer  que,  s i  e l  
pasado estuvo marcado por  la  res isten-
c ia  y  la  lucha,  e l  presente y  e l  futuro 
deben seguir  esa  senda.  Este  enfoque 
rede�ne la  re lac ión histór ica  entre  
sociedades,  sujetos  y  cuerpos,  p lante-
ando la  necesidad de desmantelar  las  
estruc turas  colonia les  ar ra igadas  y  
construir  un futuro basado en la  igual -
dad y  la  just ic ia .  La  descolonización 
entonces  no es  s implemente un ac to 
pol í t ico,  s ino un proceso ps icológico y  
cultural  que busca l iberar  a  los  coloni-
zados de la  a l ienación impuesta  por  e l  
s istema colonia l .  Este  proceso involu-
cra  la  construcción de nuevas  ident i -
dades  que van más a l lá  de las  cate-
gor ías  rac ia les  y  étnicas  impuestas  
durante la  colonización.  Fanon (2009)  
aborda la  impor tancia  del  lenguaje  en 
este  proceso de descolonización,  ya  
que e l  ac to de nombrar  y  ser  nombrado 
es  fundamental  para  la  construcción de 
la  ident idad.  As imismo,  destaca la  
impor tancia  de la  res istencia  y  la  lucha 
en e l  proceso de descolonización,  
precisando en que la  res istencia  no 
solo  se  mani�esta  en términos pol í t i -
cos,  s ino también en la  a�rmación de la  
ident idad y  la  cultura  propias.  En este  
sent ido,  la  cultura  se  convier te  en una 
herramienta  de res istencia  y  
a�rmación,  permit iendo a  los  coloniza-
dos  reconstruir  sus  ident idades  de una 
manera  autént ica  y  l ibre  de las  imposi -
c iones  colonia les.
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La conexión entre  lenguaje,  cuerpo e  
ident idad en la  obra  de Fanon tam-
bién se  re�eja  en su anál is is  de la  
negr i tud y  la  construcción de una 
conciencia  negra .  La  negr i tud,  como 
concepto,  representa  una a�rmación 
posit iva  de la  ident idad negra ,  una 
ruptura  con las  representaciones  neg-
at ivas  impuestas  por  e l  s istema colo-
nia l .  En este  sent ido,  la  negr i tud es  un 
ac to de res istencia  y  empoderamien-
to,  donde los  sujetos  negros  se  apro-
pian del  lenguaje  y  construyen narra-
t ivas  que desaf ían las  representa-
c iones  rac istas.

Fanon y la educación 

La educación no es  s implemente un 
proceso de t ransmis ión de cono-
cimientos,  s ino un vehículo  funda-
mental  para  la  formación de ident i -
dades  y  la  l iberación de las  mentes  
colonizadas.  Sobre esta  premisa  
Fanon (2009)  anal iza  cómo el  s iste-
ma educat ivo colonia l  contr ibuye a  
la  a l ienación y  la  infer ior idad de los  
colonizados.  Según Lago et  a l .  
(2021)  la  imposic ión de una cultura ,  
lengua y  conocimiento especí�cos  
por  par te  de los  colonizadores  crea 
un ambiente donde los  indiv iduos 
colonizados son for zados a  adoptar  
una ident idad a jena a  la  suya propia .

As imismo,  destaca cómo la  educación 
colonia l  refuer za  estereot ipos  rac ia-
les  y  perpetúa la  supremacía  blanca.  
La  imposic ión de normas culturales  y  
l ingüíst icas  colonia les  impide que los  
colonizados se  conec ten con su 
propia  herencia  y  lengua,  lo  que 
resulta  en una a l ienación cultural .  As í  
pues,  aborda la  educación como un 
espacio  donde se  forman las  subjet iv-
idades  y  se  establecen las  bases  para  
la  res istencia  (Fanon,  2009) .  La  toma 
de conciencia  de la  opres ión se  in ic ia  
a  t ravés  de la  comprensión de la  s i tu-
ación educat iva .  En Los  condenados 
de la  Tierra ,  Fanon (2018)  argumenta 
que la  educación es  una herramienta  
v i ta l  para  la  l iberación nacional ,  
señalando que e l  conocimiento y  la  
conciencia  son esencia les  para  la  
lucha contra  la  opres ión colonia l ,  y  la  
educación desempeña un papel  
crucia l  en la  adquis ic ión de este  con-
ocimiento.
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La re lac ión entre  lenguaje,  cuerpo e  
ident idad,  que Fanon (2018)  explora ,  
también se  re�eja  en su v is ión de la  
educación,  pues,  la  imposic ión de un 
lenguaje  y  una cultura  colonia les  
impac ta  direc tamente en la  construc-
c ión de ident idades.  La  res istencia ,  
según Fanon,  comienza con la  
a�rmación del  propio lenguaje  y  la  
re iv indicación de una ident idad 
cultural  propia .  La  educación,  en este  
contex to,  debe ser  un espacio  donde 
se  celebren y  respeten las  diversas  
expres iones  culturales  (Mar t ins,  2012;  
Caicedo et  a l . ,  2022;  R amal lo,  2018) .

Finalmente,  Fanon (2018)  también 
destaca la  impor tancia  de la  acción 
direc ta  y  la  par t ic ipación ac t iva  en e l  
proceso de descolonización.  La  edu-
cación,  en lugar  de ser  pas iva ,  debe 
ser  un medio para  empoderar  a  los  
indiv iduos y  las  comunidades,  
a lentándolos  a  desa�ar  las  estruc tur-
as  opres ivas.  La  res istencia  cultural  y  
educat iva  se  convier te  en un ac to 
consciente de a�rmación y  autonomía 
(Burman,  2019) ,  lo  que conl leva a  
comprender  que  la  v is ión de Fanon 
sobre la  educación también t iene 
impl icaciones  para  la  comprensión de 
la  d ivers idad étnica  y  la  igualdad en e l  
ámbito educat ivo,  por  lo  cual  es  
posible  plantearse  desde sus  postula-
dos  la  incorporación de la  d ivers idad 
cultural  en e l  s istema educat ivo es  
esencia l  para  abordar  las  des igual-
dades  histór icas  y  promover  una edu-
cación inclus iva .

La  descolonización,  según Fanon (2018)  no se  l imita  a  la  independencia  pol í t i -
ca ,  s ino que impl ica  una transformación profunda en la  mental idad y  la  cultura ,  
razón por  la  cual  la  educación se  convier te  en un medio para  a lcanzar  este  
cambio,  abogando entonces  por  una educación l iberadora  que fomente la  
autoa�rmación y  la  comprensión de la  real idad colonia l .  En lugar  de repl icar  las  
estruc turas  educat ivas  colonia les,  propone un enfoque que empodere a  los  
colonizados,  permit iéndoles  reconstruir  sus  ident idades  y  narrat ivas  culturales.  
As í ,  su  pedagogía  busca i r  más a l lá  de la  mera t ransmis ión de información;  
busca generar  una conciencia  cr í t ica  que cuest ione las  narrat ivas  colonia les  
(Arboleda,  2019) .  En e l  proceso de descolonización,  la  educación debe abordar  
las  estruc turas  de poder  ar ra igadas  en las  inst i tuciones  educat ivas,  desa�ando 
los  estereot ipos  y  las  jerarquías  rac ia les,  destacando la  necesidad de una peda-
gogía  que promueva la  d ivers idad cultural  y  la  igualdad,  reconociendo las  
diversas  ident idades  presentes  en las  sociedades colonizadas  ( Walsh,  2004;  
Cuevas,  2015) .
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La etnoeducación 
en la  h istor ia  colombiana 

H istór icamente,  la  educación de los  
pueblos  autóc tonos en Amér ica  
estuvo intr ínsecamente l igada a  sus  
necesidades  y  creencias.  Con la  
l legada de la  conquista ,  se  impuso 
un proyec to educat ivo imper ia l  que 
buscaba e l  adoc tr inamiento re l igio-
so y  la  sumis ión de los  indígenas  y  
afr icanos para  sa lvaguardar  los  
intereses  de la  colonización.  A  pesar  
de la  dominación,  estos  grupos étni -
cos  res ist ieron,  protegiendo su 
cultura  mediante prác t icas  como el  
s incret ismo y  e l  secret ismo.  As í ,  
según Walsh (2013) ,
[…] desde luego,  fue con la  invas ión 
colonia l - imper ia l  de estas  t ier ras  de 
Abya Yala  —las  que fueron renom-
bradas  “Amér ica” por  los  invasores  
como ac to pol í t ico,  epistémico,  
colonia l— que este  enlace empezó 
tomar  forma y  sent ido.  S e  podía  
obser var  c laramente en las  estrate-
gias,  prác t icas  y  metodologías  —las  
pedagogías— de lucha,  rebeldía ,  
c imarronaje,  insurgencia ,  organi-
zación y  acción que los  pueblos  
or iginar ios  pr imero,  y  luego los  afr i -
canos y  las  afr icanas  secuestradxs3,  
emplearon para  res ist i r,  t ransgredir  
y  subver t i r  la  dominación,  para  
seguir  s iendo,  s int iendo,  haciendo,  
pensando y  v iv iendo — decolonia l -
mente — a pesar  del  poder  colonia l .  
(p.  25)

 Durante t res  s ig los  de dominación 
colonia l ,  la  educación de los  pueb-
los  indígenas  estuvo estrechamente 
v inculada a  la  ig les ia  catól ica ,  a l  
ser v ic io  de la  corona española .  La  
escuela  colonia l ,  de  naturaleza  dog-
mática  y  segregada socia l  y  rac ia l -
mente,  imponía  cánones de lec tura  y  
v igi laba estr ic tamente la  prác t ica  
re l igiosa  (Calderón,  2013) .  A  pesar  
de los  esfuer zos  de pensadores  
como Mamian (1997)  por  una edu-
cación popular  inc lus iva ,  la  
o l igarquía  cr io l la  ignoró estas  pro-
puestas,  a fec tando s igni�cat iva-
mente la  educación de los  margina-
dos.  
Hacia  la  década de 1930,  se  in ic ió  un 
proceso de re iv indicación y  lucha 
por  preser var  la  cultura  y  etnic idad 
de los  pueblos  indígenas,  como 
evidenciado por  la  f rase  del  escr i tor  
indígena Quint ín  Lame.  A medida 
que los  l íderes  indígenas  fundamen-
taban sus  rec lamos,  la  educación 
emergió como una demanda crucia l  
en sus  luchas,  evolucionando desde 
sol ic i tar  enseñanza básica  hasta  
exigir  e l  respeto por  su  cultura  y  la  
preser vación de su lengua y  costum-
bres  ancestra les.  Este  proceso se  
t ransformó en lo  que hoy se  conoce 
como etnoeducación,  aunque las  
comunidades  indígenas  pre�eren 
denominar lo  educación propia .  
Estas  luchas  histór icas  resaltan la  
impor tancia  de la  educación en la  
preser vación cultural  y  e l  respeto 
por  la  d ivers idad étnica  en Colom-
bia .  
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La génesis  de la  CEA se  remonta a  
1977,  durante e l  Pr imer  Congreso de 
la  cultura  negra  de las  Amér icas  
celebrado en Cal i ,  según lo  re latan 
Cast i l lo  y  Caicedo (2014,  c i tado en 
Cuevas,  2015) .  Este  evento marcó e l  
in ic io  de un movimiento que poste-
r iormente se  consol idar ía  con la  Ley 
70 (Congreso de la  Repúbl ica ,  1993)  
y  encontrar ía  su  mater ia l izac ión a  
t ravés  del  Decreto 1122 (Pres idencia  
de la  Repúbl ica ,  1998) .  Este  últ imo 
documento estableció  la  CEA como 
obl igator ia  en e l  área  de Ciencias  
Socia les  en todos los  establecimien-
tos  educat ivos,  tanto estata les  como 
pr ivados,  que ofrecieran los  niveles  
de preescolar,  bás ica  y  media .

Cátedra  de Estudios  
Afrocolombianos (CEA)
Desde una perspec t iva  
                                  h istór ico -normativa

 
Colombia  exper imentó eventos  
histór icos  que condujeron a l  
surgimiento de la  Ley 70 (Congreso 
de la  Repúbl ica ,  1993) ,  conocida 
como Ley de Negr i tudes,  marcando 
el  in ic io  de la  d i fus ión y  defensa de 
los  derechos de los  afrodescendien-
tes.  En 1998,  se  estableció  la  CEA 
promover  la  cultura  de las  comuni-
dades  negras  en e l  s istema educat i -
vo,  conforme a  la  Ley 70 y  sustenta-
da en e l  Decreto 1122 (Congreso de 
la  Repúbl ica ,  1998) .  Según el  ar t ícu-
lo  39 de esta  ley,  e l  Gobierno colom-
biano asume la  responsabi l idad de 
di fundir  e l  legado cultural  de las  
comunidades  negras.  La  imple-
mentación de la  etnoeducación y  la  
cátedra  de estudios  afrocolombia-
nos  en los  establecimientos  educat i -
vos  se  convier te  en un compromiso 
para  l íderes,  gestores,  docentes  y  
di rec t ivos  docentes  (Caicedo y  Cas-
t i l lo,  2014,  c i tado en Cuevas,  2015) .
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En  Colombia ,  la  etnoeducación,  esta-
blecida desde 1991,  y  la  poster ior  
CEA,  se  convier ten en derechos 
fundamentales  para  los  grupos étnic-
os.  S in  embargo,  según Or t iz  (2021)  
se  obser va un problema en su imple-
mentación,  ya  que muchas  inst i -
tuciones  educat ivas  han integrado la  
cátedra  como una as ignatura  más,  
ignorando su carác ter  t ransversal .  
Además,  la  CEA se  apl ica  solo  a  los  
afrodescendientes,  contradic iendo su 
objet ivo de fomentar  la  intercultural -
idad para  todos los  c iudadanos 
(Moreno,  2023;  Urbano y  Moreno,  
2023;  Ordoñez,  2022;  Soto y  Melo,  
2020) .  La  fa l ta  de comprensión y  ade-
cuación adecuada de estas  pol í t icas  
educat ivas  genera  una pérdida grad-
ual  de valores  ident i tar ios  y  un 
aumento de la  aculturación entre  los  
estudiantes  de inst i tuciones  etnoed-
ucat ivas.  Se  destaca la  necesidad de 
reconstruir  prác t icas  educat ivas  para  
fomentar  la  innovación y  la  interac-
c ión cultural ,  reconociendo,  
respetando y  valorando las  di feren-
c ias.

En e l  ámbito educat ivo,  según Or tega y  
Castro  (2023)  se  reconoce la  impor tan-
c ia  de acceder  a l  entendimiento de 
fenómenos globales  y  a l  desarrol lo  de 
competencias  para  un s istema cada vez  
más heterogéneo culturalmente.  Las  
t radic iones  y  memorias  colec t ivas  de las  
culturas  autóc tonas  buscan integrarse  
con la  cultura  global izada,  y  la  edu-
cación emerge como un espacio  para  
recordar,  recuperar  y  conec tar  con la  
memoria  colec t iva  y  ancestra l  (Cass iani ,  
2021;  R ivas  y  Banguero,  2020) .  La  Con-
st i tución Pol í t ica  (1991)  reconoce la  
mult icultural idad y  plur ietnic idad en 
Colombia ,  marcando avances  s igni�cat i -
vos  y  a l ineándose con tendencias  mun-
dia les  de aceptación de la  d ivers idad 
como base para  la  integración socia l .
En e l  contex to lat inoamer icano,  las  
pol í t icas  educat ivas  di r igidas  a  minor ías  
étnicas,  como afrodescendientes  e  indí-
genas,  se  mani�estan a  t ravés  de la  Edu-
cación Bi l ingüe I ntercultural  o  Edu-
cación para  la  Divers idad Cultural .  Estas  
pol í t icas  buscan sa ldar  una deuda 
histór ica  con aquel los  excluidos  de los  
pr iv i legios  del  conocimiento y  e l  desar-
rol lo  democrát ico.  La  educación inter-
cultural  se  presenta  como un medio 
para  promover  la  comunicación entre  
culturas  y  favorecer  la  igualdad,  no 
l imitándose solo  a  minor ías  étnicas,  
s ino s iendo una educación para  todos.  
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La mult icultural idad y  la  CEA
 
Los objet ivos  fundamentales  de la  
CEA son diversos  y  abarcadores.  En 
pr imer  lugar,  busca explorar  y  enal -
tecer  los  apor tes  histór ico - cultura-
les,  tanto ancestra les  como contem-
poráneos,  de las  comunidades  afro-
colombianas  a  la  construcción de la  
nación,  lo  cual ,  según Or tega (2023)  
va  más a l lá  de una mera recopi lac ión 
de datos,  proponiendo una re�exión 
cr í t ica  sobre la  con�guración de la  
ident idad nacional  a  t ravés  de 
nuevas  interpretaciones  de estos  
apor tes.
Además,  la  CEA se  propone reconoc-
er  y  d i fundir  los  procesos  de re inte-
gración,  reconstrucción,  res igni�-
cación y  redigni�cación étnica  y  
cultural  de los  descendientes  de los  
afr icanos esc lavizados en Colombia ,  
lo  cual ,  desde la  perspec t iva  de Ren-
gi fo  (2020)  impl ica  una revis ión 
profunda de la  h istor ia  para  propi-
c iar  nuevas  lec turas  sobre la  ident i -
dad nacional ,  desa�ando narrat ivas  
estereot ipadas  y  proporcionando 
una v is ión más inclus iva  y  completa  
de la  sociedad colombiana.

 
Un tercer  objet ivo fundamental  de 
la  Cátedra  es  contr ibuir  a l  debate 
pedagógico nacional ,  ofreciendo 
enfoques novedosos  sobre las  
posibi l idades  conceptuales  y  met-
odológicas  para  abordar  la  mult icul -
tural idad e  intercultural idad en e l  
ámbito educat ivo.  Este  aspec to es  
crucia l  en un país  d iverso como 
Colombia ,  donde la  comprensión y  
respeto de la  d ivers idad étnica  y  
cultural  son esencia les  para  constru-
i r  una sociedad justa  y  equitat iva  
(Quiñones,  2020;  Mar t ínez ,  2021) .
Adic ionalmente,  la  CEA t iene como 
propósito  contr ibuir  a l  for ta lec-
imiento de la  ident idad,  autorecono-
cimiento y  autoest ima de los  colom-
bianos en e l  contex to del  sent ido de 
per tenencia  a  la  nación,  lo  cual  va  
más a l lá  de la  mera t ransmis ión de 
conocimientos ;  impl ica  la  construc-
c ión de una narrat iva  nacional  que 
re�eje  la  r iqueza y  divers idad de las  
di ferentes  comunidades  que confor-
man el  te j ido socia l  colombiano.  
También,  se  busca la  promoción del  
desarrol lo  de ac t i tudes  de compren-
s ión y  respeto hacia  la  d ivers idad 
étnica  y  cultural  ex istente en e l  país ,  
a  t ravés  de la  er radicación de 
prejuic ios  y  estereot ipos  discr imina-
tor ios,  fomentando un ambiente de 
tolerancia  y  aprecio  por  la  r iqueza 
cultural  que carac ter iza  a  Colombia .
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En parale lo,  la  Cátedra  se  propone replantear  los  enfoques pedagógicos  y  
didác t icos  re lac ionados con la  real idad del  af r icano,  af roamer icano y,  par t icu-
larmente,  del  af rocolombiano,  lo  cual  impl ica  una revis ión cr í t ica  de los  mate-
r ia les  educat ivos  y  tex tos  de estudio para  garant izar  que re�ejen de manera  
precisa  y  respetuosa la  d ivers idad cultural  y  étnica  del  país  (G álvez ,  2020;  
Torres,  2023) .  
Finalmente,  en e l  ámbito más ampl io  de la  educación,  la  CEA busca contr ibuir  
a l  proceso de desarrol lo  y  consol idación de la  etnoeducación en e l  país ,  
promoviendo no solo  la  inc lus ión de contenidos  afrocolombianos en los  
curr ículos  educat ivos,  s ino también la  promoción de prác t icas  pedagógicas  
que respeten y  valoren la  d ivers idad cultural .
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Una mirada de la  CEA 
desde las  posturas  de Fanon 

Los procesos  etnoeducat ivos,  
además de ser  respuestas  educat i -
vas,  encierran dimensiones  socia les,  
culturales  y  pol í t icas  que buscan 
desa�ar  los  ideales  construidos  
durante la  dominación colonia l ,  
como los  descr i tos  por  Fanon.  Este  
s istema colonia l  v inculado a l  rac is-
mo impuso una única  comprensión y  
percepción del  mundo,  con�nando a  
muchos afrodescendientes  a  un con-
tex to impregnado de s ímbolos  y  
lógicas  completamente a jenas  a  su  
real idad.

Desde la  perspec t iva  de Fanon,  la  
descolonización representó la  aper-
tura  de espacios  que permit ieron a  
los  pueblos  colonizados desarrol lar  
sus  propios  pensamientos.  Esta  
agencia  de los  pueblos  negros  no 
solo  posibi l i tó  la  construcción de 
una nueva ident idad,  reemplazando 
aquel la  impuesta  durante la  coloni-
zación,  s ino que también desa�ó 
estereot ipos  y  prác t icas  degra-
dantes  basadas  en la  rac ia l izac ión 
por  e l  color  de pie l .  En este  contex-
to,  la  etnoeducación emerge como 
una estrategia  étnica  y  cultural ,  
pers iguiendo un proceso i r revers-
ible  de recuperación de la  cultura  y  
la  etnic idad,  con e l  objet ivo expl íc i -
to  de preser var  los  valores  asociados 
a  la  d iáspora  afr icana.  La  cultura  
afrodescendiente,  junto con otras  
culturas,  debe comprender  que la  
etnoeducación se  convier te  en un 
pi lar  crucia l  para  proteger  a  los  
pueblos  de la  homogeneización 
cultural  que a  menudo acompaña a  
la  intercultural idad.  I nc luso en un 
mundo diverso,  estas  comunidades  
pueden preser var  sus  costumbres  
ancestra les  mediante una compren-
s ión integral  de su real idad como 
seres  afro.
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La posic ión de Frantz  Fanon f rente  a  
la  etnoeducación cobra  una dimen-
s ión re�exiva  a l  considerar  su  cr í t ica  
a l  s istema colonia l  y  a l  rac ismo que 
lo  sustentaba.  Fanon no solo  abord-
aba la  explotación económica y  
pol í t ica  asociada a  la  colonización,  
s ino que también se  centraba en la  
imposic ión de unas  cosmovis iones  
a jenas  a l  contex to,  s ino que también 
sucedió con la  carga de ident idades  
degradantes  y  marginadoras  para  
los  colonizados.   La  descolonización,  
según la  v is ión de Fanon,  no se  
l imita  a  un proceso pol í t ico y  
económico;  impl ica  una transfor-
mación cultural  y  ps icológica  inte-
gral .  La  lucha por  la  l iber tad no solo  
se  concentra  en la  independencia  
pol í t ica ,  s ino que se  expande hacia  
la  l iberación de la  mente y  la  con-
strucción de una ident idad emanci-
pada.  En este  sent ido,  la  educación 
juega un papel  centra l ,  ya  que es  a  
t ravés  de e l la  que se  pueden des-
mantelar  las  estruc turas  mentales  
colonia les  y  construir  nuevas  narra-
t ivas  ident i tar ias.
Fanon aboga por  una educación que 
no solo  t ransmita  conocimientos,  
s ino que también cuest ione y  
desaf íe  las  representaciones  
culturales  impuestas  por  e l  coloni-
zador.  Para  los  afrodescendientes  y  
otras  comunidades  marginadas,  esto 
impl ica  un enfoque educat ivo que 
reconozca y  valore  sus  culturas,  
h istor ias  y  contr ibuciones.  La  etno-
educación,  bajo  la  perspec t iva  fano-
niana,  se  er ige como una herramien-
ta  para  desa�ar  las  narrat ivas  rac is-
tas  y  construir  una ident idad propia ,  
l iberada de los  est igmas y  estereot i -
pos  colonia les.

En este  contex to,  la  etnoeducación 
se  convier te  en una herramienta  de 
res istencia  y  emancipación,  propor-
c ionando a  las  comunidades  afrode-
scendientes  los  medios  para  re inter-
pretar  y  reconstruir  su  propia  histo-
r ia .  Este  proceso no solo  impl ica  la  
t ransmis ión de conocimientos  espe-
c í�cos  sobre la  cultura  y  la  h istor ia  
afrocolombiana,  s ino también e l  
fomento de una conciencia  cr í t ica  
que cuest ione las  estruc turas  socia-
les  y  promueva la  igualdad.  La  CEA 
asume un rol  fundamental  en este  
escenar io.  Al  d i r igi rse  a  la  sociedad 
colombiana en su conjunto,  la  CEA 
no solo  busca sensibi l izar  a  las  
comunidades  afrodescendientes  
sobre su propia  histor ia  y  cultura ,  
s ino también educar  a  la  sociedad 
en general  sobre la  d ivers idad 
étnica  y  cultural  del  país .  Este  enfo-
que va  más a l lá  de la  s imple  
inclus ión;  impl ica  un cambio de 
paradigma que reconoce y  valora  la  
plural idad como un ac t ivo enr iquec-
edor  para  toda la  nación.
La  etnoeducación,  a l ineada con las  
ideas  de Fanon,  no solo  pers igue la  
preser vación de las  t radic iones  y  la  
ident idad cultural  de las  comuni-
dades  afrodescendientes,  s ino que 
también busca desa�ar  y  cambiar  las  
estruc turas  que perpetúan la  
discr iminación y  la  marginación.  La  
construcción de una ident idad 
emancipada impl ica  cuest ionar  y  
reconstruir  no solo  las  representa-
c iones  culturales,  s ino también las  
re lac iones  de poder  ar ra igadas  en la  
sociedad.
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Conclus iones

En este  contex to,  la  etnoeducación 
se  con�gura como un proceso 
dinámico y  cont inuo,  pues  no se  
t rata  s implemente de t ransmit i r  
información,  s ino de un proceso de 
construcción colec t iva  de s igni�ca-
dos  y  de re interpretación constante 
de la  real idad.  La  par t ic ipación 
ac t iva  de las  comunidades  afrode-
scendientes  en este  proceso es  
esencia l ,  ya  que son los  pr incipales  
agentes  en la  rede�nic ión de su 
propia  ident idad y  en la  construc-
c ión de una sociedad más inclus iva .
La  etnoeducación,  en su búsqueda 
de la  construcción de una ident idad 
l iberada,  también enfrenta  desaf íos  
s igni�cat ivos,  ta les  como la  res isten-
c ia  para  cambiar  las  estruc turas  edu-
cat ivas  ar ra igadas,  la  fa l ta  de recur-
sos  y  e l  desconocimiento de la  
impor tancia  de la  d ivers idad cultur-
a l .  No obstante,  la  urgencia  de este  
cambio no puede subest imarse,  ya  
que la  construcción de una sociedad 
igual i tar ia  y  respetuosa de la  d iver-
s idad comienza en las  aulas.

En últ ima instancia ,  la  posic ión de 
Fanon f rente  a  la  etnoeducación 
resuena como un l lamado a  la  acción 
y  la  re�exión,  instando a  cuest ionar  
las  normas impuestas,  a  l iberarse  de 
las  cadenas  mentales  de la  coloni-
zación y  a  construir  una ident idad 
propia  y  emancipada.  La  etnoedu-
cación se  presenta  como un recurso 
impor tante en este  proceso,  no solo  
como un medio para  t ransmit i r  con-
ocimientos  culturales,  s ino como un 
instrumento de res istencia ,  emanci-
pación y  construcción de una socie-
dad más justa  y  consciente de su 
divers idad.  En este  camino,  la  CEA se  
presenta  como un faro que i lumina 
e l  camino hacia  una Colombia  que 
reconoce,  valora  y  celebra  su diver-
s idad étnica  y  cultural .

Al  anal izar  la  intersección entre  las  
ideas  de Fanon y  la  implementación 
de la  CEA,  se  revela  una compleja  
red de s igni�cados y  desaf íos  que 
trasc ienden la  mera inclus ión curr ic-
ular.  La  � losof ía  decolonia l  de 
Fanon,  que se  centra  en la  descolo-
nización de la  mente y  la  res istencia  
ant i r rac ista ,  proporciona un marco 
teór ico val ioso para  entender  la  
d inámica subyacente en la  inserc ión 
de la  CEA en e l  contex to educat ivo 
colombiano.
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Finalmente,  la  comparación entre  
los  postulados de Fanon y  la  CEA 
revela  la  impor tancia  de i r  más a l lá  
de la  inc lus ión super �cia l  de con-
tenidos  y  adoptar  enfoques ped-
agógicos  que promuevan una comp-
rensión profunda y  cr í t ica  de la  
d ivers idad étnica .  La  � losof ía  deco-
lonia l  propone no solo  la  inc lus ión 
de voces  marginadas,  s ino también 
una transformación radical  en la  
forma en que se  concibe la  edu-
cación.

En pr imer  lugar,  Fanon destaca la  
conexión intr ínseca entre  e l  lengua-
je,  la  ident idad y  e l  cuerpo,  señalan-
do cómo el  colonia l ismo impr ime 
una maleabi l idad transformadora a  
la  exper iencia  corporal .  Esta  
perspec t iva  encuentra  eco en la  
implementación de la  CEA,  donde la  
atención a  la  d ivers idad étnica  y  
cultural  busca no solo  inclui r  con-
tenidos,  s ino también transformar  la  
percepción y  comprensión de los  
cuerpos afrocolombianos en e l  
ámbito educat ivo.
Además,  la  v is ión de Fanon sobre e l  
rac ismo como una jerarquía  ar ra iga-
da se  t raduce en la  CEA como un 
esfuer zo por  desmantelar  la  suprem-
acía  rac ia l  y  superar  las  prác t icas  
discr iminator ias  en e l  s istema edu-
cat ivo.  La  Cátedra  no solo  busca 
reconocer  y  exaltar  los  apor tes  de 
las  comunidades  afrocolombianas,  
s ino también cuest ionar  los  estereo-
t ipos  y  prejuic ios  que han perpetua-
do el  sent ido de infer ior idad.
No obstante,  la  implementación de 
la  CEA plantea desaf íos  impor tantes.  
La  brecha entre  la  teor ía  � losó�ca 
decolonia l  y  su  apl icación prác t ica  
en e l  aula  resalta  la  necesidad de 
una re�exión constante sobre las  
metodologías  educat ivas.  La  
� losof ía  de Fanon,  que aboga por  e l  
d iá logo constante entre  la  persona y  
su  entorno socia l  y  cultural ,  se  
enfrenta  a  la  r igidez  de estruc turas  
educat ivas  preexistentes.
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