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Resumen 

 

Este trabajo de investigación fue realizado con el propósito de conocer las percepciones 

que tienen los niños y niñas de la Institución Educativa Gaspar de Rodas en el corregimiento del 

Jardín- Cáceres, con respecto a la diversidad cultural presente en la comunidad educativa. El 

estudio fue de tipo cualitativo y usó como herramienta para la recolección de la información la 

entrevista semiestructurada. Los resultados obtenidos revelan que los participantes de esta 

investigación como tal no utilizan la categoría diversidad cultural, sino que hacen referencia a lo 

que ella nombra como “la diferencia”, relacionada más con las maneras de relacionarse con los 

otros que con asuntos ligados con las particularidades. 

 

Palabras clave: Actitudes, percepciones, diversidad cultural, diferencia, niños y niñas.  
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Abstract 

 

 

This research work was carried out with the purpose of knowing the perceptions that the 

boys and girls of the Gaspar de Rodas Educational Institution have in the Jardin-Cáceres district, 

with respect to the cultural diversity present in the educational community. The study was 

qualitative and used the semi-structured interview as a tool for collecting information. The 

results obtained reveal that the participants of this res as "the difference", related more to the 

ways of relating to others than to issues related to cultural diversity. Cultural peculiarities. 

 

Keywords: Attitudes, perceptions, cultural diversity, difference, boys and girls. 
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Introducción 

 

Según la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la diversidad cultural:  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, 

la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para 

los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe 

ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 

2001. Art. 1).  

Sumado a lo anterior, en el mismo documento se plantea que “en nuestras sociedades 

cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una 

voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado 

y dinámico” (UNESCO, 2001. Art. 2), proceso en el cual el pluralismo cultural, como respuesta 

política al hecho de la diversidad cultural, resulta un factor clave que puede materializarse en 

políticas que favorezcan la inclusión y participación de todos los ciudadanos, como forma de 

garantizar la  cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.  

Hablar de diversidad cultural supone, a su vez, tener presente la existencia de categorías 

como la etno-educación, la multiculturalidad y la interculturalidad. A propósito de la etno- 

educación, se trata del conjunto de procesos comunitarios que fortalecen las dinámicas propias 

de una etnia, para conservar sus valores culturales y potencializar sus acciones autónomas 

integrales que garanticen su supervivencia como pueblo ancestral (Romero Loaiza, 2008). 
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En cuanto a la multiculturalidad, ella tiene que ver con la presencia de varias culturas en 

un mismo territorio geográfico y social, las cuales, pese a cohabitar, se influyen poco entre sí 

(Kimlicka, 1996. p.25). 

En lo que respecta a la interculturalidad, ésta se da en las sociedades en donde la 

interrelación y la comunicación de saberes generan respeto mutuo, diálogo horizontal, 

comprensión y sinergia entre las culturas presentes (Almaguer et al, 2007). 

Pensada en el ámbito institucional, la diversidad cultural pone en primer plano el desafío 

que supone la comunicación y convivencia de formas culturales distintas en el espacio escolar, 

de allí que, buscando identificar opciones que permitan enfrentar tal desafío, este proyecto 

pretenda comprender el significado que tiene la diversidad cultural para los niños y niñas que 

estudian en la Institución Educativa Gaspar de Rodas, en el corregimiento del Jardín, municipio 

de Cáceres –Antioquia. 

Partiendo del interés en mención, en este proyecto se formulan un problema y una 

pregunta de investigación, acompañados por una revisión de antecedentes respecto del tema que 

aquellos abordan, todo esto acompañado por un marco conceptual en el que se definen las 

categorías de análisis y una metodología en la que se dejan claros aspectos como el enfoque, el 

procedimiento de recolección de información, las técnicas de análisis y los criterios éticos.  
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1 Planteamiento del problema 

 

Para iniciar con el planteamiento del problema de esta investigación, se considera 

importante definir el contexto y las estadísticas poblacionales del corregimiento y del municipio 

en donde se planea trabajar. 

 En lo concerniente al corregimiento El Jardín Tamaná, está ubicado en el norte del 

departamento de Antioquia, en la sub- región del bajo Cauca y a unos 260 km de la ciudad de 

Medellín, pertenece al municipio de Cáceres y su cabecera municipal está a unos 32 km del 

mismo. Sus límites son: al norte, el corregimiento de Guarumo; al sur, el corregimiento de Puerto 

Bélgica; al occidente, el corregimiento de Manizales y al oriente, el corregimiento de Piamonte 

(Colectivo Taller de Estudio del Territorio del Paisaje, 1998). 

 Jardín Tamaná tiene aproximadamente 6.827 habitantes, de los cuales 38 familias 

pertenecen al cabildo la esperanza, según información aportada por el vocero comunitario 

Wilson Cabrera (s.f).  

De otro lado, en lo que respecta a Cáceres, se trata de un municipio que fue fundado en 

1.576 por el comandante Gaspar de Rodas en el sitio denominado “La matanza”. Ha cambiado su 

centro de población en varias ocasiones y fue Francisco Rendón quien estableció la cabecera 

municipal en 1.588, donde hoy se encuentra, sobre el margen oriente del río Cauca, en una fértil 

y ancha llanura. Cáceres hace parte de la subregión del Bajo Cauca ubicada al norte del 

departamento de Antioquia, es considerado como la capital católica de la región y su temperatura 

oscila entre los 28 y los 36 grados centígrados. Limita al norte con el Departamento de Córdoba 

y el Municipio de Caucasia; por el este con el Municipio de Zaragoza y Caucasia; por el sur con 

el Municipio de Anorí y el Municipio de Tarazá y por el oeste con Tarazá y el Departamento de 
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Córdoba. Es el municipio más extenso de la subregión del Bajo Cauca con 1.996 km2 (Alcaldía 

de Cáceres, 2020). 

Cáceres presenta una densidad poblacional de 14.5 habitantes por km2 y una población 

estimada en 28.966 habitantes (Alcaldía de Cáceres, 2020). Por otro lado, de acuerdo con el 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el año 2018, la población se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1 Datos Poblacionales 

Población Número Porcentaje 

Mujeres 12.666 47,9% 

Hombres 1.3794 52.1% 

Urbana 5.264 19,89% 

Rural 21.196 80,11% 

Indígena 588 2,09% 

Negra, mulata o 

afrocolombiana 

7.643 27,16% 

Fuente: Alcaldía de Cáceres (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Cáceres somos todos”. p.31 

 

Según el Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Cáceres (2020-2023), el 

municipio está conformado por 5 corregimientos que son: Guarumo, Jardín Tamaná, Puerto 

Bélgica, Manizales y Piamonte; 63 veredas, 3 resguardos indígenas legalizados y una asociación 

de afrodescendientes y negritudes. 
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 Ubicada en el corregimiento El Jardín, a 30 minutos de la cabecera municipal de 

Cáceres, la Institución Educativa Gaspar de Rodas (I.E.G.R.) propende por la formación integral 

de la persona en sus dimensiones humana, axiológica, ciudadana, científica, cultural y técnica, 

mediante el acceso y la permanencia en la educación, la formación en las competencias básicas y 

laborales para el desempeño productivo y emprendedor. 

La I.E.G.R está conformada por 4 sedes con características rurales: 3 están ubicadas en el 

corregimiento El Jardín, y en ellas se ofrece formación desde el grado 0 hasta el grado 11 en 

horario diurno, y en doble jornada. Sumado a lo anterior, los días sábados brindan formación 

dirigida específicamente a población adulta. En cuanto a la sede restante, ella está ubicada en la 

vereda las Pampas, y desde allí se trabaja con la metodología escuela nueva, atendiendo los 

niveles de preescolar y básica primaria. Actualmente cuenta con una población de 17 estudiantes.   

En lo relativo a la comunidad educativa, según el Sistema de Información Académica 

Institucional (SINAI), ella está conformada, aproximadamente, por una planta docente de 64 

maestros, 3 coordinadores, 1 rector y 1.639 estudiantes. De éstos últimos, 13 tienen diagnóstico 

asociado con algún tipo de discapacidad, 64 hacen parte de población en condición de 

desplazamiento, 24 se reconocen a sí mismos como afrodescendientes y 36 son indígenas de la 

comunidad Zenú. El resto de la población estudiantil se distribuye entre mestizos y blancos, en 

cantidades que no fue posible establecer con exactitud en el presente informe, dadas ciertas 

dificultades para el acceso a dicha información. 

A propósito de las problemáticas que afectan a los estudiantes de la I.E.G.R, según lo 

reportado en el informe de la docente orientadora, entre las detectadas en el bachillerato se 

destacan:  

- El consumo de sustancias psicoactivas desde los 11 ó 12 años. 
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- El trato violento naturalizado.  

- La falta de manejo adecuado de la sexualidad (Embarazo adolescente).  

- La pérdida de sentido vital y  

- Presencia de autolesiones.  

En el caso de los estudiantes de básica primaria, la fuente citada refiere que se percibe 

con mucha fuerza:  

- Inestabilidad motriz.  

- Falta de acompañamiento parental para el proceso personal y académico.  

- Presencia de manifestaciones violentas naturalizadas.  

- Falta de desarrollo psicosocial en los estudiantes. Esto último, particularmente en 

el nivel de educación preescolar. 

Sumado a lo anterior, como una problemática que, si bien no es reportada por la 

institución de manera oficial, es señalada por algunos padres de familia, al igual que por 

practicantes de la I.E.G.R., aparece el tema de las relaciones entre niños y niñas de diferentes 

razas, en las cuales, por lo menos en un par de ocasiones, tuvieron lugar burlas y comentarios 

despectivos, particularmente respecto de estudiantes de primaria de raza negra.     

Dicha situación, leída en asocio con el hecho de que la mayoría de los docentes 

manifiestan que en la I.E.G.R. no se cuenta con investigaciones sobre convivencia escolar, 

permite formular la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las percepciones que tienen los niños y niñas de la Institución Educativa 

Gaspar de Rodas sobre la diversidad cultural presente en la comunidad educativa? 
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1.1Antecedentes 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron, a propósito de lo que 

desde la academia se ha venido investigando en relación con la forma como niños y niñas 

escolarizadas perciben la diversidad cultural. 

Para el rastreo bibliográfico se consultó la base de datos Google Académico, utilizando 

como palabras clave: percepción, niños, niñas, diversidad cultural y educación formal. Fruto de 

ese trabajo se revisaron 16 fuentes bibliográficas, a partir de las cuales se consideró relevante 

destacar los siguientes aspectos:  

En primer lugar, se tiene que en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la 

ciudad de Bogotá, Colombia, se realizó el trabajo que lleva como título “Lo visible e invisible de 

la diversidad en la educación infantil”. En dicho trabajo, la autora recoge las reflexiones sobre 

diversidad en los educadores infantiles y su afectación en el aprendizaje escolar de los niños y 

niñas. Esta investigación se planteó como objetivo general comprender la educación temprana 

como el camino para concebir la diferencia de las personas como algo natural y valorar la 

diversidad no solo en términos de etnia, discapacidad o vulnerabilidad. 

A manera de conclusión, Barrero (2016)  plantea que es necesario comprender y 

reflexionar sobre cómo los educadores infantiles, tienen concepciones sobre diversidad que 

inciden sobre su desempeño, para así facilitar el desarrollo integral de los niños y niñas en el aula 

de clase. De allí que la autora presente como necesario comprender la educación temprana como 

el inicio del camino en la educación para ayudar a que los niños puedan concebir la diferencia 

entre las personas como algo natural  y el valor de la diversidad, no sólo como raza, etnia, 

discapacidad o vulnerabilidad. 
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Esta investigación y sus resultados se ven como la gran oportunidad, para que los niños y 

niñas logren una sensibilización hacia el otro por ser diferente y lo entiendan, no como algo 

amenazante o raro, sino como alguien único con características propias que lo hacen  también 

único y diverso. 

Seguidamente, en el contexto internacional, esto es, en La Universidad Ricardo Palma en 

el Perú, fue realizada la tesis de grado, “Percepción Racial en niños de educación primaria de 

instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana” (Reyes, 2016). Su objetivo general fue 

conocer la percepción sobre diferentes etnias raciales en niños de educación primaria de la 

ciudad de Lima Metropolitana e identificar las diferencias existentes en la percepción que tienen 

los niños sobre diferentes etnias raciales, según variables sociodemográficas. Se trata de una 

investigación, de tipo descriptivo comparativo, la población con la que se realizó este estudio fue 

150 alumnos que se encuentran en primer grado de primaria, tomando sus juicios de expresión, 

opiniones y que tuvieran ciertas particularidades raciales que impulsaran la investigación con 

alumnos tanto de una institución estatal como de una particular, cuyos resultados permiten a 

Reyes (2016) concluir que hay una alta preferencia de los participantes hacia el muñeco de raza 

blanca, además de una alta identificación con su color, a pesar de los participantes ser de raza 

mestiza, además hay tendencia de atribuir al muñeco de raza negra aspectos negativos. 

Lo anterior, demuestra que a estas edades la percepción racial ya es inadecuada hacia los 

muñecos negros, ya que los participantes por ser de raza mestiza consideran al muñeco negro 

como algo feo, ser malo, pobre, poco estudioso y condicionan sus actitudes hacia el otro como 

algo negativo. 

   Por otro lado, volviendo al ámbito nacional, en la Universidad de Manizales se presenta 

la tesis “Sentidos y significados de la diversidad: una mirada desde las comprensiones de los 
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niños y niñas a partir de sus vivencias escolares”, realizada por Acevedo et al (2015). Esta 

investigación tuvo como objetivo comprender los significados y sentidos que sobre diversidad 

han construido los estudiantes de educación básica del grado cuarto y quinto de la zona rural y 

sexto de la zona urbana de la Institución Educativa Técnico Agrícola del municipio de La Plata, 

todo esto enmarcado en las relaciones que establecen cotidianamente y que forman parte de sus 

experiencias escolares. 

En esta investigación, de tipo cualitativo, de corte etnográfico y en la que, además, se 

realizaron entrevistas y se utilizaron técnicas como la carta asociativa y los diarios de campo, 

Acevedo et al (2015) concluyeron que vivenciar la diversidad en el contexto escolar desde la 

diferencia, el derecho y la cultura implica reconocer el sujeto de manera integral. 

Algo muy interesante de esta investigación es que demuestra que el contexto escolar es el 

escenario donde la diversidad da lugar propio a la multiculturalidad. El resultado más importante 

de esta investigación es que la diversidad cultural en los contextos educativos vivenciada por los 

estudiantes, hace hincapié en el reconocimiento a la diferencia del otro como sujeto de derecho. 

Por su parte, Mantecón (2015) realizó la investigación “Promoción del bienestar infantil 

en la escuela: percepciones de los niños”, utilizando los grupos de discusión como estrategia 

metodológica, a partir de la cual se evidenció la importancia de tener en cuenta a los alumnos 

como sujetos activos y capaces de expresar su punto de vista como algo valioso con respecto a 

aquello que les produce importancia. El objetivo general de esta investigación fue conocer la 

opinión de los niños acerca de su propio bienestar y las conclusiones que de aquella se derivan 

sugieren que el acceso a dicho conocimiento contribuye a la promoción de cambios reales en la 

vida de los niños, los cuales pueden resultar positivos para su crecimiento personal y avance, 

tanto en lo social como en lo institucional. En ese sentido, es fundamental que en las escuelas, 



22 

 

desde los grados inferiores, se tengan muy en cuenta las opiniones y conocimientos previos de 

sus alumnos, siempre que se quiera avanzar en la construcción de escenarios idóneos para el 

desarrollo humano. 

De otro lado, en 2014 Guzmán et al presentaron su investigación sobre “La convivencia 

escolar. Una mirada desde la diversidad cultural”, cuyo propósito era comprender la influencia 

que tiene la diversidad cultural en los procesos de convivencia escolar, donde se establecen a 

diario relaciones interculturales, pero que, a la vez, se presentan comportamientos y actitudes, 

que dejan ver en los alumnos prácticas de exclusión y discriminación. Esta investigación fue de 

tipo cualitativo y contó con un enfoque  hermenéutico desde donde se emplearon como técnicas: 

la observación participante y la entrevista semi-estructurada.  

La conclusión de este trabajo es que la convivencia escolar debe ir más allá de las aulas 

de clases, ya que requiere de un conocimiento del contexto al cual pertenece cada estudiante. A 

su vez, se concluyó que la escuela debe movilizarse por un compromiso, tanto social como 

político, que permita que la comunidad tenga también participación en las acciones y reflexiones 

que desde aquella se generen, en un intento por producir ambientes propicios para que  las 

relaciones e interacciones tengan lugar desde una visión positiva de lo diverso. A modo de 

recomendaciones, se plantea que es de mucha importancia educar las actitudes y convicciones de 

los estudiantes desde temprana edad, para que la diversidad cultural sea el medio potencializador 

de la convivencia y los procesos democráticos de modo que asuntos como la desigualdad y la 

marginación se puedan prevenir. 

Otro estudio realizado en el contexto internacional por (Chaves, 2013), titulado “Una 

mirada a los recreos escolares: El sentir y pensar de los niños y niñas”, tiene como propósito 

analizar a fondo lo que realmente sucede en relación con los recreos en las escuelas públicas de 
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Costa Rica, al igual que conocer las percepciones de los niños y niñas participantes. Esta 

investigación, de tipo mixto, llegó a la conclusión de que para los alumnos de las escuelas 

públicas del país, el recreo resulta ser una necesidad  fundamental, en la medida en que permite 

que actividades como el juego y la satisfacción de las necesidades básicas, como alimentarse, 

tengan lugar, las cuales, junto con la posibilidad de compartir con los compañeros, estimulan 

mejor el abordaje del aprendizaje en los alumnos. 

En una investigación diferente, Solbes (2011) indagó por “El contacto interétnico y su 

influencia sobre los prejuicios étnicos a lo largo de la niñez”. En ese trabajo, se analizaron las 

actitudes de niños españoles, en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, hacia 

compañeros de dos grupos étnicos diferentes (blancos y negros), haciendo una comparación 

entre lo que ocurre en aulas con alta heterogeneidad étnica, frente a aulas más homogéneas. Para 

ello, se diseñó una prueba con diversas tareas que permitió conocer las preferencias de los 

alumnos a la hora de realizar dichas actividades, teniendo cuidado de identificar la presencia de 

patrones como atribución de adjetivos hacia los dos posibles grupos de compañeros. 

Los resultados de esta investigación mostraron la presencia de importantes prejuicios 

étnicos en la totalidad de la muestra, traducidos en rechazo a los niños negros y una gran 

preferencia por los niños blancos. Con base en ello, se pudo concluir que el color de piel es un 

factor que puede afectar de modo decreciente a los niños, conforme avanzan a lo largo de la 

educación primaria. 

Por otra parte, Ames (2011), en la investigación denominada “Podemos aprender mejor: 

percepciones de los niños, niñas y adolescentes peruanos sobre su educación: un estudio en 

Lima, Piura, Ucayali y Ayacucho”, buscó comprender qué se conoce y qué no respecto a las 

percepciones infantiles en el entorno escolar, utilizando un diseño cualitativo en el que niños, 
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niñas y adolescentes reflexionaron en torno a casos hipotéticos y a casos reales, ejercicio en el 

cual tuvieron la oportunidad de determinar que los rasgos que más valoran son la escuela como 

lugar donde juegan y aprenden. Además, señalan las necesidades de mejorar sus infraestructuras 

y equipamiento, también reconocen mantener el orden, la disciplina y el respeto como algo 

positivo con lo que concierne a la escuela y como algo negativo es el maltrato por parte de sus 

profesores, consistente en diversas formas de castigo físico y verbal. Los niños mostraron una 

gran conciencia de cómo en la escuela rechazan gran parte de su identidad cultural. 

En el estudio anterior se logró concluir que es necesario indagar con más profundidad el 

tema de violencia en los establecimientos educativos, con relación al castigo físico y psicológico. 

Además de esto, se evidenció que los estudiantes se mostraron muy sensibles ante cualquier tipo 

de discriminación por parte de sus docentes, pero, a su vez, reconocen cierto tipo de 

discriminación en sus pares.  

En otro abordaje, Montero (2011), buscando lograr un acercamiento a los aspectos 

culturales y situaciones de reconocimiento de la etnia afrocolombiana ubicada en la Institución 

Educativa Pueblo Nuevo Ciprés del municipio El Tambo-Cauca, recopiló las percepciones que 

12 estudiantes afro tenían hacia su cultura. Los resultados del estudio indican que al tiempo que 

los estudiantes atesoran sus raíces culturales, dan cuenta de tener un gran sentido de pertenencia 

con sus comunidades y ello, a pesar de que en frecuentes ocasiones son objeto de discriminación 

por parte de otros grupos con los que tienen interacción en el contexto educativo. 

Núñez (2009), por su parte, realizó la investigación titulada “La adaptación del currículo 

escolar a la diversidad cultural”, con el objetivo de comprender cómo se desarrollan las 

relaciones interpersonales entre las culturas que convergen en un mismo tiempo y lugar, en el 
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marco de la educación en España, como nación que acoge un importante número de estudiantes 

inmigrantes. 

La conclusión a la que llegó la autora es que los factores sociales que se evidencian en los 

centros escolares afectan de manera directa la experiencia de los alumnos inmigrantes y 

nacionales, incidiendo así en su bienestar psicológico y relaciones interpersonales, generando, a 

su vez, una mala adaptación socio-escolar. De allí que la socialización de los alumnos con 

respecto a la cultural nacional, se considere una forma que puede contribuir a que los alumnos 

inmigrantes tengan menos problemas de vinculación con los estudiantes nativos de España y 

establecer como base las diferencias y similitudes culturales con los grupos étnicos presentes en 

los centros educativos de España, y así originar encuentros interculturales que fomenten la 

actuación de las minorías dentro de la comunidad educativa. 

Otro estudio es el que presenta Palomino (2009), a saber, “Los problemas de convivencia 

escolar: percepciones, factores y abordajes en el aula”. Esta tesis fue realizada con el objetivo de 

analizar los factores que limitan la convivencia escolar y así generar estrategias psicosociales que 

originen relaciones interpersonales apropiadas que conlleven a una cultura de paz en la 

Institución Educativa Limbania Velasco, municipio de Santander de Quilichao, Cauca-Colombia  

La metodología que se utilizó fue de tipo cualitativa, fundamentada en la investigación-

acción, donde participaron 159 estudiantes (79 de los grados terceros y 80 de los grados 

octavos).  Como estrategia se empleó visita a la Institución, observación al aula de clases, el 

recreo  y los juegos, entrevistas individuales y grupales. Los resultados de esta investigación 

señalan que tanto estudiantes como docentes perciben la convivencia como algo positivo, aunque 

algunas veces se presenten situaciones negativas con respecto a las relaciones interpersonales y 

disciplinarias en los entornos escolares. En los grados terceros se evidenció la necesidad de 
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fortalecer espacios de diálogo, escucha y participación. En cuanto a los alumnos de los grados 

octavo, estos vincularon la convivencia con sus aprendizajes y costumbres diarias, algunos la 

destacan positiva y otros negativamente. 

A manera de conclusión, se podría decir que las problemáticas escolares son diversas, 

complejas y dinámicas en la institución aludida, lo que hace necesario abordarlas en articulación 

con las interacciones que tienen los miembros de la comunidad educativa en los contextos 

familiar y social. 

Por otra parte, Rodríguez (2008) en “El prejuicio en la escuela. Un estudio sobre el 

componente conductual del prejuicio étnico en alumnos de quinto de primaria”, quiso dar a 

conocer las  relaciones sociales entre alumnos inmigrantes y españoles en los colegios públicos 

de la ciudad de Valladolid. 

En este proyecto se analizaron los procesos de integración de los alumnos inmigrantes de 

la ciudad de Valladolid desde diferentes perspectivas: una desde el enfoque cuantitativo, donde 

se evaluó el componente conductual sobre el prejuicio y las relaciones sociales a través del 

sociograma; y la otra, desde el enfoque cualitativo, para realizar el seguimiento en el  aula de un 

colegio público de los alumnos que recientemente llegaron a la ciudad de Valladolid- España.  

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que las situaciones que se 

presentan en las escuelas públicas de Valladolid, a propósito del prejuicio étnico, tienen que ver 

con el número ascendiente de inmigrantes que han llegado a la ciudad y la precaria formación 

cultural y social que han recibido por parte de sus familias, lo que favorece que sus hijos 

desarrollen categorizaciones cognitivas simples, es decir, que sus hijos tengan pocas estrategias 

cognitivas con la información que llegue a ellos; contrario a lo que ocurre con los alumnos de 
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clase alta, quienes no desarrollan este tipo de categorizaciones, debido a que poseen una mínima 

vulnerabilidad con respecto a las opiniones externas que los individuos con menor poder social. 

Identificar este panorama resulta útil para reconocer la importancia de favorecer la 

integración cultural entre los estudiantes nativos de la ciudad y los inmigrantes presentes en las 

aulas públicas. 

La investigación concluye que algunos alumnos demuestran cierto prejuicio conductual, 

pero que esto ayudó a reflexionar sobre el papel social de la familia y la escuela en la formación 

de los alumnos de las aulas tanto públicas como privadas de Valladolid. 

En un estudio diferente, denominado por Barriga (2008) como “Miradas a la 

interculturalidad el caso de una escuela urbana con niños indígenas”, realizado en la Ciudad de 

México, el autor se propuso como objetivo central el observar la clase de español y el uso que 

hacían los niños indígenas de este idioma, sobre todo en la escritura y ortografía, donde muchos 

de ellos hablan hasta 7 lenguas originarias de las etnias a las cuales pertenecen. Allí las 

dificultades sobresalientes son la negación que hacen los docentes y directivos sobre la presencia 

de estos niños indígenas en el colegio Pablo de la Llave y que, a su vez, este está inscrito en el 

proyecto Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes de la Secretaría de Educación Pública 

de México (SEP), enmarcado, precisamente, dentro del Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe, siendo este el único signo visible de interculturalidad y bilingüismo en la institución, 

puesto que su presencia es totalmente desapercibida.   

Esta observación logró evidenciar esa negación y discriminación que hay por parte de los 

docentes hacia estos niños indígenas, queda muy claro que la interculturalidad es lo que menos 

está presente es este colegio y que, a su vez, es el último de los adjetivos que califica a la política 

lingüística de México, según Barriga (2008). 
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De acuerdo este mismo autor, también es muy notorio que no hay un apoyo académico 

especializado para darles a estos niños indígenas hablantes de las lenguas originarias en los 

primeros años de su educación inicial, lo que implica que hay una gran necesidad de realizar 

actividades de sensibilización y conocimiento verdadero sobre lo que en realidad es la 

interculturalidad, para buscar soluciones concretas a la problemática de enseñanza- aprendizaje 

de los niños indígenas, ya que esto conduce a la deserción, el analfabetismo funcional y al rencor 

social. 

De otro lado, Campoy (2005), en el artículo titulado “Hacia una expresión de diferentes 

culturas en el aula: percepciones sobre la educación multicultural”, presenta los resultados 

obtenidos en una investigación realizada con alumnos inmigrantes, alumnos autóctonos, 

profesores de educación primaria y educación secundaria y orientadores de la provincia de Jaén 

en España, así como con estudiantes de las titulaciones de Maestro y Psicopedagogía de la 

Universidad de Jaén. 

El objetivo de esa investigación era dar a conocer las percepciones de los sectores 

implicados en el fenómeno multicultural, con el propósito de diseñar programas de inserción al 

alumno inmigrante. El diseño de esta investigación fue de enfoque multiparadigmático. Los 

resultados obtenidos permiten concluir que hay que tomar las necesidades formativas de los 

docentes orientadores, profesorado y alumnado relacionados con las competencias culturales, 

atención a la diversidad, procesos de enseñanza y aprendizaje, antropología cultural y cognitiva, 

etno-educación, educación intercultural como base fundamental en las relaciones sociales, 

laborales y personales de los inmigrantes presentes en estos centros educativos, con el objetivo 

principal de facultarles para llevar a cabo tareas sociales y culturales, donde la clave es la 

comprensión crítica de la realidad, de modo que esta les ayude a comprender el mundo que les 
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rodea de una manera más exhaustiva, para así integrar las experiencias cada vez más amplias y 

complejas. 

También en el año 2005, Parada publica la tesis “Percepciones sobre el territorio y su 

relación en la enseñanza de las ciencias sociales desde una perspectiva de educación intercultural 

a partir de las expresiones gráfico-plásticas, por niños y niñas de origen afrocolombiano, Escuela 

José María Córdoba del municipio de San Onofre, Sucre”. Esta tesis tiene como objetivo 

identificar las percepciones que sobre el territorio manifiestan niños y niñas de origen 

afrocolombiano de la escuela en mención, con miras a diseñar una propuesta para la enseñanza 

de las ciencias sociales desde el estudio del territorio en una perspectiva de educación 

intercultural. 

Aplicando una metodología mixta para la recolección de los datos, Parada (2005) 

concluye que las identidades de los integrantes de las distintas etnias presentes en un mismo 

espacio geográfico se dan en función de la construcción territorial, fortalecida por el tejido social 

y cultural, lo que implica que el otro se reconozca y reconozca a los demás como algo único con 

virtudes y características especiales en las que las dinámicas sociales y del Estado ayudan a 

establecer ejercicios de poder, dominio, reproducción económica y cultural. 

Finalmente, a título de recomendaciones, Parada (2005) propone apostarle al 

fortalecimiento conceptual y didáctico de los docentes de ciencias sociales, quienes atienden a 

una población multicultural desde un currículo pensado solo para unos pocos. 

Pues bien, llegados a este punto, con base en lo identificado en los antecedentes que se 

acaban de exponer, en términos generales es posible señalar que la diversidad cultural en los 

establecimientos educativos es un componente básico y fundamental para la educación y la 

inclusión de todos los alumnos, el cual debe tenerse muy en cuenta en el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, ya que en algunas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, se 

evidencia una ausencia de la práctica de inclusión y el buen abordaje de la diversidad cultural. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2 Justificación 

 

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, “el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” (Art. 7), en tanto “patrimonio común de la 

humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos” (Unesco, 2005. p.2). De 

igual manera, la Carta Magna reconoce a la educación como un derecho y un servicio público 

que tiene la función social de permitir el acceso al conocimiento, a la técnica, a la ciencia y a los 

demás bienes y valores de la cultura (Art. 67); en cuyo ejercicio ha de ser respetada y 

desarrollada la identidad cultural de los integrantes de los diferentes grupos étnicos que habitan 

el territorio nacional (Art. 68). Tal estado de cosas hace posible que en las instituciones 

educativas colombianas coexistan, como miembros de las comunidades académicas, individuos 

con diferentes tradiciones culturales, lo que convierte a su formación en un reto de enormes 

complejidades.  

De allí la importancia de este estudio, puesto que con su desarrollo se busca identificar las 

percepciones que un grupo de niños y niñas tienen respecto de la diversidad cultural en un 

escenario de educación formal en zona rural del municipio de Cáceres – Antioquia. A este 

respecto, es importante señalar que, con base en lo establecido en los antecedentes de esta 

investigación, los puntos de vista de los actores educativos en mención no han sido tenidos en 

cuenta a nivel local para diagnosticar la forma como es valorada la diversidad cultural en los 

ámbitos educativos. 

Dadas estas circunstancias, se considera que los resultados de esta investigación podrían 

servir para la implementación de unos procesos educativos más incluyentes, tanto en la 

institución educativa trabajada como en el municipio de Cáceres, en la medida en que aquellos 
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aporten claridad a los miembros de la comunidad educativa en general, sobre las dinámicas de 

convivencia que tienen lugar en las aulas y los espacios recreativos.  

Así mismo, este estudio puede aportar una línea de base para futuras investigaciones que 

pretendan mejorar la calidad educativa, mediante el recurso a estrategias que favorezcan un 

ejercicio efectivo de la interculturalidad. 

Finalmente, como ejercicio formativo, esta investigación brinda herramientas 

fundamentales para fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de la instrucción en 

Psicología, al tiempo que permite adquirir experiencias que resultan de utilidad para un posterior 

diseño de planes de acción orientados a llevar al campo de lo práctico el principio de la 

diversidad cultural como fundamento del Estado-nación. 
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3 Objetivos  

 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Comprender el significado que tiene la diversidad cultural para los niños y niñas que 

estudian en la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento el Jardín – Cáceres-

Antioquia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las categorías que utilizan los niños y niñas que estudian en la Institución 

Educativa Gaspar de Rodas para nombrar la diversidad cultural. 

 Reconocer las actitudes adoptadas por los niños y niñas que estudian en la Institución 

Educativa Gaspar de Rodas frente a la diversidad cultural. 
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4. Marco Teórico 

En la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta distintas definiciones de 

percepción, diversidad cultural, niños, niñas y educación formal, en tanto categorías centrales 

para el  desarrollo del trabajo de investigación. Dichas estas definiciones serán plasmadas a 

continuación: 

4.1 Percepción. 

Teniendo en cuenta que las percepciones de los niños están ligadas a ideas tomadas de los 

adultos que les rodean y acompañan en su desarrollo, según Asch (1946),  percepción es la 

manera como organizamos e interpretamos la información que llega a nuestros sentidos, 

generada por los distintos contextos a los que nos exponemos. 

Así mismo, la percepción, según Carterette & Friedman (1982), es un medio vital muy 

importante que se desarrolla en las personas por medio de la estimulación que se presenta ante 

cada actividad propia o ajena de cada sujeto, en la medida que interactúa con el ambiente.  

La percepción comprende fundamentalmente dos procesos, según  Bruner & cols. (1958) 

(citados por Moya, 1999): primero, la re-modificación o selección del enorme caudal de datos 

que nos llegan del exterior; segundo, ir más allá de la información obtenida, con el fin de 

predecir acontecimientos futuros y, de ese modo, evitar o reducir la sorpresa. Según esto, la 

percepción es la mirada o postura que obtenemos los seres humanos, una vez hemos procesado la 

información aportada por los estímulos que llegan a nuestros sentidos.  

Sumado a lo anterior, a juicio de Anderson (1968) es necesario recalcar que la percepción 

social da cuenta del comportamiento de los demás. En este orden de ideas, la manera como 

percibimos el mundo, el contexto donde se desenvuelven las comunidades y la forma en que se 



36 

 

exponen a los diversos factores que producen múltiples informaciones, constituyen estímulos 

que, a su vez, activan sentimientos que coayudan al desarrollo de la conducta de los sujetos que 

integran dichas comunidades. 

Llegados a este punto, es menester señalar que las interacciones humanas juegan un papel 

muy importante en la formación de los propios significados y percepciones de la realidad, tal 

como lo sostiene la teoría del interaccionismo simbólico, en donde los fenómenos sociales se 

estudian desde la perspectiva de las personas que los viven, quienes son reconocidos como 

actores directos de estos mismos (Álvaro, 2003). 

Según el interaccionismo simbólico, la comunicación contribuye a la compresión de 

signos, señales y símbolos que permiten a los sujetos percibir la realidad (Álvaro, 2003). 

Como precursores de la teoría en mención, se encuentran: Herbert Blúmer, George 

Herbert Mead y Erving Goffman.  

A propósito de Blúmer (1986), él plantea que el interaccionismo simbólico se sostiene en 

tres premisas muy importantes, a propósito del sujeto: 

1) La forma como actúa el sujeto hacia las cosas depende de lo que ellas 

signifiquen para él. 

2) El significado de estas cosas proviene de la interacción social que tiene el 

sujeto con los demás de su entorno. 

3) Los significados se tratan y transforman mediante un proceso 

interpretativo en el sujeto.  

En lo concerniente a Mead, él propone que el sujeto es fruto de su interacción con la 

sociedad, de la cual, a su vez, surge la mente. Para este autor, la mente es como una conversación 
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interna con el sí mismo, la cual no se encuentra dentro del individuo, ni tampoco está ubicada en 

el cerebro, sino que se configura en los fenómenos sociales a los que se enfrentan las personas en 

sus relaciones diversas con los demás, en un mismo espacio, contexto o territorio geográfico 

(Mead, 1934). 

En cuanto a las tesis de Goffman, en su texto “El ritual de la interacción” (1969), el autor 

plantea que todo ser humano vive en un mundo de permanentes encuentros sociales que lo 

obligan a tener contacto cara a cara con los demás de su contexto, comunidad, espacio 

geográfico y sociedad. En esos acercamientos con los otros se presentan unos esquemas de actos 

verbales y no verbales, por medio de los cuales el sujeto da su punto de vista sobre dichas 

situaciones y propone alternativas para hacerles frente (Gonzales, 2019). 

Más allá de las particularidades de las tesis defendidas por los anteriores autores, de 

acuerdo con Álvaro (2003), en términos generales, a propósito de la teoría del interaccionismo 

simbólico, pueden identificarse como sus principales características:  

i) que las personas no responden de la misma manera a los estímulos a los que son 

expuestos, toda vez que el comportamiento de los sujetos es producto de los significados 

atribuidos por aquellos en la interacción social. 

ii) La realidad social es una construcción subjetiva, una obra simbólica con rasgos 

particulares en la que las dinámicas sociales tienen una incidencia importante (Álvaro, 2003). 

iii) Facultado como está para hacerse un objeto para sí mismo, para reflexionar sobre su 

propio ser, el sujeto está en condiciones de anticipar las consecuencias que se derivan de 

diferentes vivencias y, en consecuencia, elegir y rechazar entre ellas. 
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iv) “El pensamiento es el resultado de la interacción simbólica” (Álvaro, 2003.p.79), es el 

lenguaje es el que permite a las personas pensar en la realidad e imaginarla de distintas maneras, 

así como tener una imagen de sí mismos (Álvaro, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, a propósito de las percepciones de los sujetos, es posible 

señalar que aquellas constituyen una vía central para comprender el proceso mediante el cual los 

individuos construyen la realidad, en la medida en que todos ellos, si bien en diferentes grados, 

tienen capacidad de agencia para tomar decisiones en lo que respecta a su modo de operar en el 

mundo. 

4.2 Diversidad cultural   

La diversidad cultural es el medio de acceso a la existencia intelectual, étnica, moral y 

espiritual de las comunidades que conforman la sociedad, donde es necesario adelantar esfuerzos 

orientados a garantizar una interacción placentera y una voluntad de convivir como personas y 

grupos pertenecientes a la sociedad establecida en un mismo territorio con identidades culturales 

plurales, variadas y dinámicas (López, 2000). 

Según Besalú (2002), la diversidad es esa realidad que vivimos día a día al interactuar 

con personas de culturas diferentes y aprender de ellas, pero que necesitamos darnos cuenta de 

ella de manera respetuosa, donde las personas sepan reconocerse en sus diferencias, cualidades y 

crear valores compartidos.  

De acuerdo con “la política de diversidad cultural” de Colombia (Ministerio de Cultura, 

s.f), la diversidad cultural se presenta en la interacción de varias culturas, proceso conocido 

como multiculturalidad, el cual consiste en la convivencia respetuosa en un mismo espacio 
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geográfico, físico o social, de una serie de grupos que tienen distintas tradiciones, costumbres, 

lenguas y creencias religiosas. 

Como una de las principales características de la humanidad, la multiculturalidad debe 

reconocerse como un componente clave en su desarrollo. (Ministerio de Cultura, s.f) 

Según Freire (1992), la multiculturalidad, como fenómeno que implica la convivencia en 

armonía de diferentes culturas en un mismo espacio, no se produce de manera natural ni 

espontánea, sino que es el resultado de un trabajo constante por parte de las comunidades, en el 

cual resulta clave la educación como herramienta de transformación social. 

Llegados a este punto, se hace necesario señalar que hablar de diversidad cultural implica 

también, en ciertos contextos, ocuparse del término pluriculturalidad, cuyo uso, si bien no es tan 

amplio ni tan extenso (Bernabé, 2012), se pesquisa en algunas investigaciones que se ocupan de 

la variedad en las culturas y los efectos que se derivan de la interacción de las mismas. 

En términos de Bernabé (2012), la pluriculturalidad consiste en la constatación de la 

existencia de dos o más culturas dentro de un mismo territorio y su posible interrelación. 

4.3 Niño  y Niña 

En términos generales, los conceptos de niño y niña hacen referencia a las personas de 

sexo masculino y femenino, respectivamente, que se encuentran en sus primeros años de vida, 

esto es, entre los 0 y los 12 años, en el caso colombiano (Colombia, 2006); sin embargo, debe 

reconocerse que ésta no es una designación unívoca y que, en ese sentido, pueden presentarse 

diferentes lecturas según el contexto (Gonzales, 2011). 

Quienes se encuentran en esta etapa de la vida poseen un gran nivel de vulnerabilidad, 

razón por la cual niños y niñas presentan la necesidad de ser objeto de una protección especial 
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por parte de padres, cuidadores, familiares, amigos y, en sentido extenso, por parte del mismo 

Estado, representado en todas y cada una de sus instituciones, entre ellas, la escuela.  

Sumado a lo anterior, al sujeto nombrado como niño o como niña se le considera una 

persona que no se basta a sí misma ni para ejercer sus derechos, ni para asumir cualquier tipo de 

responsabilidad que podría derivarse de sus actos, de allí que, en sentido estricto, tampoco les sea 

permitido tener una participación política (Gonzales, 2011). 

Como noción que durante mucho tiempo se les hizo equivalente, ha de reconocerse la 

categoría de menor de edad.  

Según el Diccionario de la lengua española, aquella significa que algo es inferior a otra 

cosa tanto en tamaño, calidad o intensidad (RAE, 2014). Marcada por esa connotación, la noción 

de menor, hasta hace relativamente poco tiempo, solía ser utilizada en el derecho de habla 

hispana como sustantivo para nombrar a niños, niñas y adolescentes, en razón de su falta de 

capacidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía (Gonzales, 2011). 

A propósito de este asunto, debe señalarse que la presente investigación reconoce en las 

categorías niño, niña y menor de edad, diferencias importantes que no permiten su uso como 

sinónimos en este contexto. Así las cosas, por niño y niña se entenderá a sujetos especiales de 

derecho que, si bien tienen capacidades reducidas en términos de su autonomía, aun así deben ser 

tenidos en cuenta y reconocidos como agentes en la construcción de la realidad de la que 

participan. 
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4.4 Educación formal 

Según la Ley General de Educación en Colombia (Ley 115 de 1994), la educación es el 

permanente proceso de formación, personal, cultural y social que parte de una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Art, 1°). 

Esta ley ordena las normas generales para regular el servicio público de la educación, el 

cual debe cumplir con una función social, de acuerdo  con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. (Art, 1°). 

De conformidad con el  artículo 67 de la Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 

1994 “define y desarrolla la organización y prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y, a su vez, a  

personas que soliciten rehabilitación social” (Art.1º). 

A propósito de la educación formal, la Ley 115 de 1994 entiende por tal aquella que se 

ofrece en todos los establecimientos e instituciones educativas aprobados en la nación, en una 

serie regular de períodos lectivos, con sujeción a normas curriculares progresivas y conducentes 

a  grados y títulos (Art.10º). 

La educación formal se organiza en 3 niveles, a saber: preescolar, educación básica y 

educación media. En relación con el nivel preescolar, este “comprenderá mínimo un grado 

obligatorio” (Art. 11). 
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La educación prescolar es la que se le brinda al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de prácticas de 

socialización pedagógicas y recreativas (Art.15). 

A propósito de la educación básica, ella es obligatoria y corresponde a educación 

primaria y secundaria hasta el grado noveno y se ordena en torno a un currículo común, 

conformado por las áreas esenciales del conocimiento y del dinamismo humano. Para lograr los 

objetivos de la educación básica se instauran áreas obligatorias y esenciales del conocimiento y 

formación que necesariamente una institución tendrá que brindar, de acuerdo con su currículo y 

proyecto institucional. (Art.11) 

En lo que concierne a la educación media, esta se constituye en el progreso, 

fortalecimiento y culminación de los frutos de los niveles anteriores y comprende dos grados que 

son decimo (10°) y undécimo (11°). Su finalidad es la compresión de los conceptos y valores 

universales para la preparación y el ingreso del alumno a la educación superior y el trabajo (Art, 

11). 

Por último, como un tipo de educación que, si bien constituye en sí mismo una clase 

particular, aun así puede coexistir con procesos de educación formal, se presenta la educación 

para grupos étnicos, entendida como aquella que se le brinda, a grupos o comunidades que 

constituyen la nacionalidad y conservan una cultura, lengua, tradiciones y unos privilegios 

autóctonos. Esta educación deber estar mezclada al ambiente, a los procesos productivos, 

sociales y culturales con el debido respeto hacia las creencias y tradiciones. (Art. 55). 
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De vuelta en la educación formal, debe plantearse que, en sus distintos niveles, ella tiene 

por objeto desarrollar en el educando conocimientos, destrezas, capacidades y valores mediantes 

los cuales las personas puedan fundamentar su progreso de forma permanente (Art. 11).  

Para finalizar, en lo que respecta a sus objetivos comunes, estos apuntan a promover el 

desarrollo integral de los alumnos mediante acciones constituidas orientadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de obtener con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y promover la práctica del respeto a 

los derechos humanos; 

 c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, 

la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar solidaria y responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f) Desarrollar ejercicios de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

(Colombia, 1994. Art. 13) 
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5 Metodología de la investigación 

 

 5.1 Enfoque de investigación 

 Citando a Denzim & Lincoln (1994), Galeano (2004) refiere que la investigación 

cualitativa es un campo de estudio que “incluye tradiciones asociadas con la fenomenología, el 

interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la semiótica, el posestructuralismo, la escuela critica 

[y] la sociología comprensiva” (p.17), entre otras. Desde dicho campo se considera que la 

realidad social es producto de un proceso colectivo en el que tienen incidencia los valores, 

significados y percepciones que adoptan los sujetos participantes. En ese sentido, el tipo de 

investigación en cuestión “busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de 

las acciones de la gente (…)” (Galeano, 2004. p.19). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se realizó desde el enfoque 

cualitativo, dado su interés por explorar el contexto y las percepciones de un grupo de niños y 

niñas de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del corregimiento El Jardín, municipio de 

Cáceres, – Antioquia, a propósito de la diversidad cultural. 

 5.2 Diseño de investigación 

 En esta investigación se utilizó la estrategia del estudio de caso, cuyo objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia, lo cual implica el examen intenso y profundo de 

diversos aspectos de un mismo fenómeno (Galeano, 2018).  

Para Helen Simons, el estudio de caso es “un estudio de lo singular, lo particular, lo 

exclusivo” (Galeano, 2018. p.85) de allí que pueda ser utilizado para abordar creencias, 

prácticas, ritos, interacciones, actitudes, etc. Desde esta perspectiva, un caso es visto como un 

suceso o aspecto social localizado en un espacio y tiempo específicos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación utilizó esta estrategia, ya que 

ella sirve para comprender algunos de los comportamientos que se dan en ciertos miembros de la 

comunidad de la institución educativa Gaspar de Rodas, a propósito de la diversidad cultural que 

hace presencia en aquella. 

5.3 Muestreo 

En relación con la muestra, ella estuvo constituida por un grupo de niños y niñas 

matriculados en la sede de primaria de la Institución Educativa Gaspar de Rodas, quienes, de 

modo individual, representaron a cada uno de los grupos poblacionales (indígenas, 

afrocolombianos y mestizos) que constituyen a la comunidad estudiantil que pertenecen al nivel 

de educación formal en mención.  

Se trató de una “muestra a conveniencia”, ya que los sujetos fueron seleccionados para la 

investigación en función de su accesibilidad para el equipo investigador y no de su 

representatividad en relación con la población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).   

Criterios de inclusión y de exclusión 

En cuanto a los criterios de inclusión, ellos fueron: 

- Ser menor de edad (tener 12 años como máximo), tener deseo de participar 

y contar con el consentimiento informado de los padres o tutores. 

- Estar matriculado en alguno de los grados que hacen parte de la educación 

básica primaria (1º-5º). 

- Contar con un nivel básico de habilidades comunicativas (orales, escritas y 

gráficas). 
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- Representar a alguno de los grupos poblacionales que constituyen a la 

comunidad educativa (indígenas, afrocolombianos y mestizos). 

Del lado de los criterios de exclusión, junto con el no cumplimiento de alguno de los 

criterios de inclusión, se planteó: 

-Presentar algún tipo de discapacidad cognitiva que dificulte la comprensión y el 

seguimiento de instrucciones. 

5.4 Técnicas de la recolección de datos 

Para lograr obtener la información que se requería con respecto al tema de investigación 

se utilizó la técnica de la entrevista individual semiestructurada y la presentación de material 

audiovisual. 

A propósito de  la entrevista, según King & Horrocks (2009), ésta se define como una 

reunión donde se conversa e intercambia información entre una persona (entrevistador) y otra, u 

otras (entrevistado), con el objetivo de obtener respuestas sobre aspectos priorizados en relación 

con un determinado objeto de estudio. Al ser semiestructurada, deja abierta la posibilidad de 

formular nuevas preguntas durante su desarrollo, en función de la información que vayan 

aportando los entrevistados. 

En cuanto al material audiovisual, este se seleccionó con el objetivo de facilitar la 

participación, comprensión y motivación de la población objeto de este estudio, teniendo en 

cuenta que se trata de estudiantes de educación básica primaria.  
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5.5 Procedimiento de recolección de información 

  Inicialmente se realizó el contacto con la coordinadora de la sede de primaria de la 

Institución Educativa Gaspar de Rodas, quien dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo esta 

investigación con población estudiantil del nivel de primaria. 

Luego de esto, se conversó con los padres de familia de los niños y niñas que serían parte 

de la investigación, con el fin de explicarles el propósito del trabajo y establecer si autorizaban o 

no la participación de sus hijos. 

A quienes aceptaron participar, se les pidió que leyeran y firmaran el consentimiento 

informado, explicándoles, a su vez, que podrían prohibir la participación o no de los niños sobre 

ciertos temas, si así lo quisieran. 

Obtenidos los permisos pertinentes y contando con el asentimiento de los niños y niñas, 

se les realizó a estos últimos entrevistas individuales de manera virtual, debido a la actual 

contingencia sanitaria por el Covid-19, las cuales fueron grabadas y, posteriormente, transcritas y 

examinadas. 

5.6 Técnicas de análisis de información   

 La información obtenida se organizó y categorizó mediante el procedimiento de la 

codificación abierta, el cual consistió en realizar una lectura detallada de los datos, con el 

objetivo de encontrar semejanzas y diferencias, esto es, relaciones a partir de las que se pudiera 

avanzar en una respuesta a la pregunta de investigación (Strauss y Corbin, 2007).  

En este proceso de codificación, el investigador revisó todos los segmentos del material 

de análisis y generó, por comparación constante, categorías iniciales de significado, mediante la 

agrupación de datos que tenían significados similares. 

5.7 Criterios éticos 
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En lo que respecta a las consideraciones éticas, el presente trabajo tuvo en cuenta:  

La participación de cada uno de los participantes debía ser voluntaria (consentimiento 

informado). 

La intimidad de los participantes debía ser protegida. 

Los datos serían almacenados cuidadosamente y sólo tendría acceso a ellos la 

investigadora principal.  

Respeto por el bienestar de los participantes. 

Honestidad en todo momento por parte del investigador hacia los participantes (Galeano, 

2004). 

Los requerimientos establecidos por la Ley 1090 de 2006 (regula el ejercicio de la 

Psicología en Colombia) en su artículo 2º, numeral 6, en donde se hace referencia al bienestar de 

los usuarios. Los psicólogos deberán venerar la integridad y proteger el bienestar de los usuarios 

y de los grupos con los cuales trabajen. 

Sumado a lo anterior, fue importante atender al contenido del numeral 9, en donde se 

habla de la investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 

reposa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo ayudar mejor al desarrollo de la 

psicología y el buen desarrollo humano. 

Los postulados de la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 (por la cual se establece 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en la salud), según los 

cuales “en cualquier investigación en la que los seres humanos sean sometidos a estudios, habrá 

que prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y el amparo de sus derechos y su bienestar” 

(Colombia, 1993). 
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6 Resultados 

A continuación, se presentará un escrito en el cual se pondrá de manifiesto toda la información 

que se obtuvo por medio de las entrevistas semiestructuradas realizadas a lo niños y niña del 

colegio I. E. Gaspar de Rodas del Corregimiento de Jardín, - Cáceres. Inicialmente, se realizará 

una pequeña contextualización de la  institución con el fin de darla a conocer, y así sustentar 

porque fue tenida en cuenta.  

La Institución Educativa Gaspar de Rodas tiene como misión dar vida a su filosofía y 

objetivos, los cuales buscan la formación del educando en principios, valores, actitudes, respeto 

y apoyo a la diferencia, con el fin de que aquél sea capaz de adaptarse y desenvolverse  en el 

medio  en el que le corresponde interactuar.  

En cuanto a la visión institucional, para el año 2022 la organización pretende consolidarse 

como una Institución Educativa líder que impulsa, promueve y estimula un quehacer pedagógico 

de calidad en la formación integral niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 

Sumado a lo anterior, la I. E. Gaspar de Rodas declara como sus valores, la pertenencia, 

la fé, el respeto, la generosidad, la gratitud, la tolerancia, la paz, la responsabilidad,  la igualdad, 

el amor y la amistad (afectividad).  

A título de políticas de la institución, se reconocen el compromiso con una cultura donde 

prime la calidad en la prestación del servicio educativo, fundamentada en una filosofía de educar 

la vida para la vida. De igual manera, aparecen la mejora continua de los procesos y el 

mantenimiento de personal competente que permita la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes1 

                                                 
1 Tomado de: https://iegasderodas.edu.co/ 
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Continuando con lo planteado, con base en lo presentado en las entrevistas, se logró 

identificar las siguientes categorías: actitudes y diferente a mí, las cuales dan cuenta de la 

percepción sobre la diversidad de culturas en la institución que tiene la muestra de niños y niñas.  

Actitudes y diferente a mi 

En este apartado se proporcionará un balance de las actitudes que toman ciertos 

participantes a la hora de relacionarse con las personas de su entorno y cómo cada uno de ellos 

logra identificar que el otro es diferente. Tales  actitudes  fueron las siguientes:  

Participante # 1: Manifiesta que se lleva muy bien con sus compañeros, que los trata con 

mucho respeto, cariño y que son su gran compañía., En cuanto a  otros compañeros que no le 

caen bien, en lo que expresa se puede entender que ello no se motiva por factores genéticos, 

étnicos o socioeconómicos, sino porque son compañeros mal educados y groseros,  dejando así 

en claro que los evita no  por una cuestión racial o clase social, sino por conservar un respeto 

hacia aquél que, de una u otra forma, es diferente a él ( P#1)  en cuanto a modales, valores y la 

forma de relacionarse a la hora de jugar. Algo muy importante que resalta es que con quien se 

lleva  bien es con compañeros que son alegres y respetuosos, siendo esto muy significativo para 

el participante.  

Este último,  también tiene muy claro que todos somos iguales, llenos de imperfecciones 

y que eso es de gran valor e importancia para sí mismo. Este actor incluso propone actividades 

de integración donde se puedan expresar de manera  respetuosa, gustos, pensamientos, creencias 

y emociones sin ir a lastimar al otro, pero ayudándose a corregir lo que está mal para una sana 

convivencia. 

Material Audiovisual P#1: En cuanto a esta parte de la entrevista, este participante 

expresa de forma positiva una buena aceptación a su color de piel y hacia otros, como la 
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población negra. También tiene muy claras las diferencias que hay en los rasgos faciales y en los 

cabellos de otras personas de su entorno y que la única diferencia que este participante encuentra 

entre él y sus compañeros es algo más actitudinal. 

De igual manera hay una idea sobre los conceptos de cultura y diferencia, expresada en 

términos de que la cultura es lo que nos da eso único y diferente a los demás de nuestro entorno. 

La cultura no solo es esa visión, diferencias particularidades y significados que tiene un 

sujeto sobre la misma y quienes la conforman, sino todo aquello que viven y comparten en el día 

a día, las diferentes culturas presentes en una misma comunidad humana.    

Participante # 2: Este participante manifiesta tener una buena relación con sus 

compañeros, ya que éstos son muy amigables y respetuosos. Ninguno le cae mal, a todos los trata 

bien., En lo que no está de acuerdo es con aquellos que son groseros, siendo esta característica la 

que el entrevistado reconoce como central para establecer que las diferencias entre sus pares. 

Este participante opina que dialogar con ellos sería una gran herramienta donde se les 

exprese que esa actitud grosera no es beneficiosa para ellos, ni para nadie. 

Material Audiovisual P#2: Para este participante el color fucsia es el apropiado para 

todas las personas, ya que dicho color es referido como el que llevan en la piel las personas 

amigables y dulces, de las cuales el entrevistado siente hacer parte. El P#2 explica que las 

diferencias que encuentra en los 5 personajes  (Ver gráfico 1) son el cabello, la nariz y la sonrisa 

y que lo que más destaca es la sonrisa del niño indígena y que el menos feliz es “el negrito”,  ya 

que no es tan dulce su sonrisa. Con respecto a sus rasgos físicos y forma de ser el P #2 “se 

considera más amigable y dulce que sus compañeros”. 
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Gráfico 1.  

Diversidades 

 

A la hora de colorear la imagen (Ver gráfico 2), lo hace con base a que los colores son 

alegres y que así deben ser todas las personas y que el que más le llama la atención es que 

alguien tenga rasgos distintos al P#2. 
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Gráfico 2.  

Cultura y diferencia 

 

En cuanto al tema de cultura y diferencia, la primera es entendida por el participante 

como las creencias religiosas y étnicas que conforman una comunidad. 

Diferencia por su parte, se refiere como algo que no es igual a otra cosa, objeto o persona. 

Participante # 3: En relación a este participante, también habla de se lleva muy bien con 

sus amigos, ya que les gusta jugar futbol y bolitas de cristal; sin embargo afirma que algunos 

compañeros no le  caen muy bien, porque lo molestan burlándose de el por ser “negrito y 

flaquito”. 

Este participante expresa que se habla solo con los que le caen bien, los otros los evita, 

porque, en ocasiones, no solo se burlan de él, sino que le quitan el balón y le pegan en la cabeza. 

Estas situaciones tienen lugar con compañeros más grandes que el P#3. 
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Las diferencias que este último observa es que sostiene una mejor relación con 

compañeros de su misma edad que con los mayores y que alguien es diferente para el cuándo no 

actúa, ni habla, ni juega como él. 

Para el P#3 no es de suma importancia realizar algo para mejorar la relación con esos 

compañeros que no le caen bien, ya que cada vez que ha intentado acercarse para tener una mejor 

relación ellos lo que hacen es molestarlo más.  

Materia Audiovisual P#3: El entrevistado comenta que escogió el color café, porque se 

identifica con este, ya que él es morenito y le gusta mucho su color de piel (Ver gráfico 3) 

Gráfico 3. 

 Coloreando las diferencias 

 

 

Además, el participante reconoce que hay otro color de piel diferente, el “rosado”, que es 

el que se asemeja más al color blanco y al negro. En cuanto a diferencias, el P#3 menciona que 
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ellas tienen que ver con esos rasgos físicos, por ejemplo, el pelo apretado, lisos, cortos, largos; 

así como el tamaño de los ojos, ya sean grandes o chiquitos.  

En su observación sobre la imagen de los 5 personajes (Ver gráfico 1) identifica que para 

él todos están felices y que el  que está en la  parte de atrás con la niña, de cabello liso, es el más 

feliz 

El participante 3 señala que en la institución educativa le han enseñado que el rosado es el 

color de piel que llevan los dibujos.  

De otro lado en lo relativo al significado de las palabras cultura y diferencia, la primera es 

entendida por el participante como lo que hace sanamente para expresar sus costumbres y 

creencias, por ejemplo, cuando baila danzas en la institución. 

La segunda, por su parte, tiene que ver con la toma de conciencia de que todos no somos 

iguales. 
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6 .Discusión 

La realización de este trabajo de investigación se encaminó hacia conocer cuáles eran las 

percepciones que surgen en los niños y niñas de la Institución Educativa Gaspar de Rodas del 

corregimiento el Jardín- Cáceres, con respecto a la diversidad cultural presente en dicha 

institución. 

 En relación al objetivo general de esta investigación, Milstein (2008) expresa que es de 

gran importancia conocer esas percepciones que tienen los niños y niñas sobre todo lo 

relacionado a su bienestar en la escuela, teniendo como referencia fundamental sus derechos y 

sus necesidades. 

Como factores de riesgo internos a ese bienestar que deben tener los niños y niñas de la 

Institución Educativa Gaspar de Rodas, se logró establecer, por lo dicho por los  participantes en 

sus respuestas en la entrevista realizada, que su bienestar subjetivo se ve afectado de una u otra 

forma, por la actitud negativa y comportamental, de algunos de sus demás compañeros hacia 

ellos, en cuanto a las relaciones que deben existir de una sana convivencia escolar donde primen 

los valores y el vocabulario apropiado para tratar o referirse al otro con respeto por actuar, pensar 

o ser.  

De otro lado, también es significativo exponer los factores de riesgos externos que están 

presentes en  los alumnos de la comunidad educativa. A este respecto, Campoy & Pantoja 

(2005), hacen referencia a las comunidades autónomas que son incorporadas al servicio 

educativo con características propias de cada una de ellas, considerándolas enriquecedoras para 

la cultura receptora, exigiendo así diseñar un modelo de educación donde se asuman las 

transformaciones que implica brindar el servicio educativo a las diferentes comunidades étnicas, 

migrantes, de género, raciales, etc., presentes en un mismo lugar educativo donde se promuevan 
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las diferencias culturales “como constructos dinámicos”,  forjando una sociedad multicultural del 

mañana. 

En base a esto, se puede interpretar que en la Institución Educativa Gaspar de Rodas 

deben seguirse fortaleciendo los procesos adelantados para cumplir su misión principal que es 

formar alumnos con principios, actitudes de respeto y apoyo a la diferencia, ya que en lo que 

expresan los entrevistados hay situaciones actitudinales, por parte de ciertos compañeros, que 

generan que estos que presentan este tipo de comportamiento sean evitados por los participantes 

de esta investigación, tornándose la convivencia escolar como algo selectivo entre ellos, 

mostrando así que, de cierta forma, existen diferencias sociales que dificultan el ejercicio 

efectivo del derecho a la igualdad en el trato entre miembros de comunidades educativas. 

Sumado a lo anterior, Chávez (2013) determina que en el aula de clases los niños y niñas, 

en la mayoría de las instituciones educativas o centros escolares, costarricenses no pueden elegir 

con quien sentarse, a diferencia de lo ocurrido en el patio de recreo, donde sí lo puede hacer, ya 

que éste es un espacio abierto, lo que significa “libertad”, el poder ser ellos mismo a través  del 

juego. 

En este sentido, teniendo en cuenta que es al momento de compartir fuera de las aulas 

donde se presentan las situaciones negativas y de evitación con aquellos que, de alguna forma, 

generan actitudes de irrespeto y de una mínima agresión física y verbal hacia los niños 

entrevistados en el presente estudio; respecto de estos últimos, se puede afirmar que realizan un 

ejercicio de libertad cuando establecen con quién relacionarse y con quién no, el cual, dadas las 

situaciones que lo motivan, requeriría ser acompañado de medidas de reeducación e integración 

favorecedoras de un mejoramiento en la convivencia escolar. 
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En este punto, también es de gran importancia el trabajo de investigación de Gonzales & 

Trigueros (2006), ya que en él se resalta ese valor de la actividad lúdica, que es la que realmente 

ayuda a formar e interesarse en los beneficios y las estimulaciones de los niños y niñas a la hora 

de un mejor desarrollo educativo, físico y psicológico, que se obtiene gracias a dicha actividad 

permitiendo, a través de ella, que sus percepciones hacia el otro y al conocimiento sean concretas 

y satisfactorias. 

Por ello, se coincide en que en la Institución objeto de este estudio sería recomendable 

emplear ese tipo de estrategias que plantean los autores antes citados, con miras a mejorar el 

ambiente de la convivencia escolar, donde se involucren los tres elementos fundamentales de la 

educación para el ocio: desarrollo de la conciencia del ocio, habilidad para manejar el tiempo y 

habilidades generales para la vida, formando así seres equilibrados psico-emocionalmente para 

una mejor sociedad. 

De acuerdo con Núñez (2009), es necesario que las instituciones educativas tengan en sus 

currículos educativos no solo las características culturales que describen a cada uno de sus 

miembros, sino también la manera como estos requieren la adaptación con base a sus 

costumbres, comportamientos, valores y labores que son propias de la sociedad receptora. Lo 

anterior, sirve de base para decir que en la I.E. Gaspar de Rodas se ha puesto de manifiesto que 

debe seguirse fomentando el respeto por las diferentes razas, ya que en los comentarios de uno 

de los niños entrevistados se logró identificar un atisbo de racismo (manifiesto en burlas y 

chistes pesados) en algunos de sus compañeros hacia él, motivado por el color de piel.   

Ahora, con respecto al primer objetivo específico de esta investigación es importante 

resaltar ese concepto que tienen los niños y niñas entrevistados de la Institución Educativa, a la 
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hora de hablar, en términos genérales, de la diversidad cultural presente en la institución, ya que 

aquellos reconocen la diversidad como lo que les es diferente en tanto individuos. 

De otro lado, Guzmán et al (2014), plantean que es en los procesos de convivencia 

escolar donde, se establecen, día a día, las esas relaciones interculturales en los alumnos, en las 

cuales influyen sus  actitudes y comportamientos, tanto positivos como negativos. Según los 

autores, generalmente dichas actitudes y comportamientos contribuyen de forma positiva al 

campo educativo, pese a que, también dejen en evidencia  situaciones de exclusión y 

discriminación. 

Mirado lo anterior, es significativo mencionar que los entrevistados de esta investigación 

expresan clara y respetuosamente esas diferencias físicas, emocionales, sociales y religiosas que 

ellos poseen y las que poseen los demás de su contexto, dándole un valor y respeto a eso que los 

hace diferentes en rasgos y características únicas. Sin embargo, hay que señalar que, en 

ocasiones, algunos de los entrevistados se han sentido excluidos, al tiempo que han excluido o 

discriminado a otros compañeros, ya sea por su color de piel, talla o por su comportamiento. 

Una orientación similar proponen Montero & Urrea (2011) con su trabajo de 

investigación sobre esas percepciones de reconocimiento de los alumnos hacia su cultura desde 

sus propios saberes y pensamientos, en relación hacia su etnia y a la forma como ellos incurren y 

contribuyen a su proceso pedagógico, al mismo tiempo que tratan de atesorar sus raíces 

culturales con las que se consideran identificados plenamente. 

Sumado a lo anterior, es necesario citar a Acevedo et al (2015), quienes nos ofrecen los 

resultados obtenidos de su investigación, a propósito de los sentidos y significados que sobre 

diversidad han construido los alumnos de la Institución Educativa Técnico Agrícola del 

municipio de La Plata. De acuerdo con los autores, dichas construcciones van enmarcadas en las 
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relaciones que establecen diariamente los estudiantes y se resumen en los siguientes postulados: 

la diversidad es expresión cultural en la escuela, la diferencia es un principio regente de la 

diversidad y la diversidad es un derecho de todos y todas.  

En el caso de los niños entrevistados en este estudio, sus percepciones son menos 

elaboradas, formalmente hablando; no obstante el hecho de que reconocen la diferencia como un 

asunto presente  en el diario vivir de la comunidad educativa.   

Para terminar, a propósito del segundo objetivo específico del presente estudio, se debe 

señalar que las actitudes que adoptan los entrevistados frente a la diversidad cultural presente en 

la Institución Educativa Gaspar de Rodas son predominantemente amistosas, espontáneas, 

respetuosas y reflexivas, aunque no deje de hacerse manifiesto el hecho de que la diferencia 

puede resultar una fuente frecuente de conflicto entre las personas. 
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7. Limitaciones 

La recolección de la información  necesaria para este trabajo se vio limitada,  debido a la medida 

de aislamiento preventivo ordenada por el gobierno nacional, en razón de la emergencia sanitaria 

por Covid- 19. Esta situación género que algunos de los participantes no fueran entrevistados de 

manera oportuna en los horarios establecidos, lo cual tuvo como consecuencia que no se pudiera 

profundizar sobre ciertos aspectos relacionados con el tema de la diversidad cultural.  

Otra limitación que enfrentó este estudio está relacionada con las dificultades 

evidenciadas en la participación de los estudiantes entrevistados, quienes fueron un tanto reacios 

a desarrollar en su totalidad las actividades propuestas como parte del trabajo de campo, 

situación que  se presume asociada como el confinamiento, pese a que no se puedan hacer 

afirmaciones concluyentes en este sentido. 

Sumado a lo anterior, y presumiblemente por la misma causa, esta investigación no pudo 

tener acceso a un mayor número de estudiantes, ya que algunos padres de familia no quisieron 

firmar los consentimientos informados. Sumado a lo anterior, se presentaron varios casos en los 

que había niños que querían participar, pero ello no fue posible porque sus padres exigían una 

gratificación económica, la cual no podía ser cubierta por la investigadora. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que para futuros estudios estos temas se 

puedan abordar con mayor profundidad y, de ser posible, sea incluido un mayor número de 

casos.  
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8. Conclusiones 

En relación con la pregunta de investigación que orientó este estudio, los resultados 

obtenidos durante el trabajo de campo permiten concluir que la categoría diversidad cultural, 

como tal, no es utilizada por los participantes de esta investigación, quienes, en términos 

generales, reconocen lo que aquella nombra, bajo el modo de la diferencia, es decir, lo que 

permite distinguir el sí mismo de los semejantes. 

Los participantes, como sujetos activos que intervienen de manera directa o indirecta en 

las relaciones que se establecen en el contexto educativo, narran experiencias que indican que el 

establecimiento y sostenimiento de los vínculos se fundamenta en asuntos comportamentales 

como el trato respetuoso y el lenguaje cortés, más que en la pertenencia o no a alguna comunidad 

étnica o cultural, a pesar de que el color de piel pueda ser utilizado en ocasiones como motivo de 

burla. Frente a esta situación, el recurso más utilizado por los entrevistados es cortar relaciones 

con los compañeros que incurren en ese tipo de prácticas. 
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9. Recomendaciones 

Es de vital importancia que desde la Institución Educativa Gaspar de Rodas se sigan 

aunando esfuerzos centrados en conocer y comprender las creencias, emociones, diferencias y 

valores con respecto a la diversidad cultural presente en la institución, así como en implementar 

actividades lúdicas donde los sentidos y significados que surjan mediante esa interacción de los 

alumnos, promueva una mejor convivencia escolar basada en valores y respeto hacia el que, de 

una u otra forma, es diferente, ya que es en el reconocimiento de la diversidad en donde debe 

empezar esa lucha por hacer frente a las desigualdades que surgen en la convivencia escolar, con 

miras a generar trasformaciones sociales en sus actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Referencias 

 

 

Alcaldía de Cáceres (2020). Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Cáceres somos 

todos”. P, 31 

Ames, P. R. (2011). Podemos aprender mejor : percepciones de los niños, niñas y adolescentes 

peruanos sobre su educación : un estudio en Lima, Piura, Ucayali y Ayacucho. lima: 

fondo editorial. 

Arias Castilla, C. A. (2006). Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas. 

Horizontes Pedagógicos, 09-22. 

asch, s. (2006). Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas. Horizontes 

pedagogicos, 09-22. 

Barrero Pascuas, A. M. (2016). Lo visible e invisible de la diversidad en la educación infantil. 

infancias imagenes, 267-270. 

Barriga Villanueva, R. (2008). MIRADAS A LA INTERCULTURALIDAD. Revista Mexicana 

de Investigacion Educativa, 1229-1254. 

Bernabe, Villodre, M. D. (2015). Pluriculturalidad, Multiculturalidad e Interculturalidad, 

conocimientos necesarios para la labor docente. RODERIC, 67-76. 

Besaul, Costa, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Madrid: Academia. 

Blúmer, J. (1986), (citado por Álvaro, 2003) Inter, Moral jimenez, M. d., & Ovejero, Bernal, A. 

(2013). Del Interaccionismo Simbólico a la Etnometodología:. REVISTA DE 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD, 05-86. 



65 

 

Bruner, J & cols. (1958)Bruner, J & cols. (1958) (, & Arias, Castilla, C. A. (2006). Enfoques 

teóricos sobre la percepción que tienen las personas. Horizontes Pedagógicos,, 09-22. 

Campoy, Aranda, T. J., & Pantoja, Vallejo, A. (2005). Hacia una expresión de diferentes culturas 

en el aula : percepciones sobre la educación multicultural. Redined, 415-436. 

Carterette, E., Friedman, M., & Arias, Castilla, C. A. (2006). Enfoques teóricos sobre la 

percepción que tienen las personas. Horizontes Pedagogicos, 09-22. 

Chavez, Alvarez, A. L. (2013). Una mirada a los recreos escolares: El sentir y pensar de los 

niños y niñas. Educare, 67-87. 

Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 1991 [Cons]. (1991). 

Constitucion Politica de Colombia. Bogota: Asamblea Nacional Constituyente. 

Congreso de Colombia, Constitucion Politica de Colombia, 1991. (1994). LEY 115 DE 1994. 

Bogota: Constitucion Politica de Colombia, 1991. 

Constitucion Politica de Colombia 1991 . (2006). LEY 1090 DE 2006 Congreso de la Republica. 

Bogota: Constitucion Politica de Colombia 1991 . 

Cordoba, M. D., Hernandez, Alcala, G., Rodriguez, B, L. M., Grisales, Escobar, J. D., & Silva, 

Perez, S. F. (1998). Percepcion Ambiental del Agua en el Jardin Tamana. Jardin, Tamana 

- Caceres: Corporacion Autonoma para el Centro de Antioquia y La Secretaria de 

educacon y cultura de antioquia. 

(2001). Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Estocolmo: 

UNESCO.ORG. 

Estramiana, Alvaro, J. L. (2012). Fundamentos Sociales del Comportamiento Humano. Madrid: 

UOC. 



66 

 

Freire, P. (1992). Educar para construir una sociedad multicultural. Guanajuato: Biblioteca 

virtual de Derecho, Economia y Ciencias Sociales . 

Galeano, Marin, M. E. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la 

mirada. Medellin: Fondo Editorial FCSH, Facultad Ciencias Sociales y Humanas 

Universidad de Antioquia. 

Goffman, E. (2015). Erving Goffman y el orden de la interacción. Acta Sociologica, 11-34. 

Gonzales, Gonzales, H. (s.f.). 

Gonzales, Gonzales, H., & Trigueros, Cervantes, C. (2006). ¿A qué jugamos? Una mirada hacia 

la actividad lúdica de los niños y las niñas desde sus percepciones, la de los padres y el 

profesorado de Educación Física. Dialnet, 10. 

Guzman, J., Muñoz, Muñoz, J., Preciado Espitia, E. A., & Menjura, Escobar, M. I. (2014). La 

convivencia escolar. Una mirada desde la diversidad cultural. Plumilla Educativa, 153-

175. 

Hernandez, Sampieri, C. R., Fernandez, Collado, C., & Baptista, Lucio, P. (1997). Metodologia 

de La Investigacion. Mexico : McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, 

S.A. DE C.V. 

Luz Martha Acevedo Serrato, A. V. (2015). Sentidos y significados de la diversidad: una mirada 

desde las comprensiones de los niños y niñas a partir de sus vivencias escolares. La Plata 

Huila: Plumilla Educativa. 

Matecon, Orian, E. (2015). Promoción del bienestar infantil en la escuela: percepciones de los 

niños. España: Ucrea. 

Milstein, D. (2008). Conversaciones y percepciones de niños y niñas en las narrativas 

antropológicas. Sociedad e Cultura, 33-40. 



67 

 

Ministerio de Salud . (1993). Resolucion 8430 del 04 de Octubre de 1993. Bogota: Ministerio de 

Salud . 

Montero, Muñoz, O. L., & Urrea, Rebolledo, A. (2013). Percepciones de reconocimiento de su 

cultura en los estudiantes afrodescendientes de la Institución Educativa Pueblo Nuevo 

Ciprés El Tambo Cauca. Manizales: RIDUM. 

Nuñez,Vasquez, I. (2009). La adaptación del currículo escolar. Revista Ibereoamericana de 

Educacion, 01-10. 

Palomino, Leiva, M., & Dagua, Paz, A. (2009). “Los problemas de convivencia escolar: 

percepciones, factores y abordajes en el aula”. Revista de Investigaciones UNAD, 01-23. 

Parada, Giraldo, D. (2005). “Percepciones sobre el territorio y su relación en la enseñanza de 

las ciencias sociales desde una perspectiva de educación intercultural a partir de las 

expresiones gráfico-plásticas, por niños y niñas de origen afrocolombiano, Escuela José 

Maria Cordoba. Medellin : Maestrias de la Facultad de Educacion . 

Retortillo, Osuna, A., & Rodriguez, Navarro, H. (2006). “El prejuicio en la escuela. Un estudio 

sobre el componente conductual del prejuicio étnico en alumnos de quinto de primaria”, 

quiso dar a conocer las relaciones sociales entre alumnos inmigrantes y españoles en los 

colegios públicos de la ciudad de Vall. Revista Interuniversitaria de Formación del, 133-

149. 

Sampieri, Hernandez, R., Savin-Baden y Major,, & King y Horrocks. (2014). Metodologia de la 

Investigacion. Mexico: Patria. 

Solbes, I., Callejas , C., Rodriguez, P., & Lago , M. (2011). “El contacto interétnico y su 

influencia sobre los prejuicios étnicos a lo largo de la niñez” . Anales de Psicologia, 01-

09. 



68 

 

Tarazona, La Torre, J. (2016). Percepción Racial en niños de educación primaria de 

instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana. . Lima: Universidad Ricardo 

Palma. 

RAE, (2014). https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-

lengua-espanola 

Strauss y Corbin, (2007). Bases de la investigación social cualitativa: técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de 

Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Anexos 

Anexo 1. Guion de entrevista 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

Nombre de la institución: 

Grado: 

Edad: 

 

Esta entrevista tiene como objetivo comprender el significado que tiene la diversidad 

cultural para un grupo de niños y niñas que estudian en la Institución Educativa Gaspar de 

Rodas, en el corregimiento El Jardín, municipio de Cáceres-Antioquia. 

Para lograr ello, de entrada, se realizará la siguiente serie de preguntas, la cual, a su vez, 

estará acompañada por un pequeño grupo de actividades. 

Preguntas: 

1. ¿Cómo te llevas con tus compañeros del colegio? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros del colegio? 

3. ¿Te caen bien todos tus compañeros del colegio?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué? 

4. ¿Cómo tratas a tus compañeros que te caen bien y como tratas a los que no 

te caen bien? 

5. ¿Por qué te caen mal algunos compañeros? 
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6. ¿Qué diferencias observas en tus compañeros que te caen bien y en los que 

te caen mal? 

7. ¿Para ti cuando alguien es diferente a ti? 

8. ¿Qué has pensado hacer para que te caigan bien todos los compañeros del 

colegio? 

El orden de estas preguntas puede ser objeto de modificación, según las dinámicas que se 

vayan generando con los entrevistados. De igual manera, está presupuestado que puedan ser 

formulados nuevos interrogantes, dado el carácter semiestructurado de la entrevista. 

Anexo 2. Material Audiovisual: 

1. A continuación, te presentaré un grupo de colores para que escojas entre 

ellos el que tú creas que es el “color piel”. También debes escoger el que más te gusta y 

decir por qué. 

2. Ahora, con ayuda de tus padres o hermanos, vamos a realizar una pequeña 

manualidad con recortes de papel de colores. Debes agregar varios colores, pero en mayor 

cantidad el color que creas que es diferente a tu color de piel. Luego, tú mismo debes decir 

por qué crees que ese color es diferente a ti.  

3. Para esto necesitaremos papeles de colores, tijeras y colbon. Estos 

materiales serán utilizados para esto necesitaremos rellenar el siguiente molde. 
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4 Observa la siguiente imagen y haz una lista con las pequeñas diferencias que 

encontramos en las personas: ¿qué persona es más feliz y por qué?, ¿qué 

persona es más triste y por qué? 
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5. Observa con atención la siguiente imagen piensa y escribe en qué cosas eres diferente a                       

tus compañeros 
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6 la siguiente imagen la vas a colorear a tu gusto y luego me comentaras el por qué la coloreaste 

de esa forma o los colores que elegiste y cuál personaje te llamo más la atención: 
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7 Escribe para ti que significa las siguientes palabras cultura y diferencia.   
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