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Resumen
Analizar las representaciones, saberes y prácticas de las y los trabajadores sociales 
que atienden población afro implica una lectura crítica y reflexiva sobre el quehacer 
profesional. Se debe abordar una visión integral, que considere los conocimientos aca-
démicos, prácticas en entornos profesionales y cotidianos, retos, errores y aciertos 
de las labores de este gremio. Esto, teniendo en cuenta que el trabajo social como 
disciplina garante de derechos aporta a la materialización de los objetivos insertos 
en los planes, programas y proyectos focalizados en la comunidad afro, privilegiando 
sus intereses y necesidades. Así, la intención del grupo investigador desde este artí-
culo es generar un escenario de reflexión para que, quienes ejercen trabajo social, 
valoren constantemente su accionar desde los principios éticos, su legitimidad y la 
intervenciones adecuadas e incongruentes que se han propuesto en el trabajo con 
comunidad afrodescendiente desde la apropiación del enfoque deferencial y el enfo-
que de Derechos Humanos.

Abstract
Analyzing the representations, knowledge and practices of social workers who attend 
afro- Colombian population implies a critical and reflective lecture on the professional 
chore. It must be from an integral vision, which considers the academic knowledge, 
practices in professional and daily environments, challenges, errors and merits from 
this guild. Bearing in mind that social work as guarantor of rights, contributes to the 
materialization of the targets in the plans, programs and projects focused in the “afro” 
community, privileging its interests and needs. This way, the intention of the investi-
gative group from this article is to generate a stage of reflection so that, those who 
exercise social work, are constantly valuing his work from its ethical principles, its 
legitimacy and the suitable and incongruous interventions that have been proposed 
in the work with the afro descendant community from the differential approach and 
the Human Rights approach.
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Resumo
Analisar as representações, conhecimentos e práticas dos assistentes sociais que 
atendem à população Afro requer uma leitura crítica e reflexiva sobre o trabalho pro-
fissional a partir de uma abordagem abrangente, envolvendo conhecimentos acadê-
micos, práticas em ambientes profissionais e cotidianos, desafios, erros e sucessos 
nessa profissão. O trabalho social é uma disciplina que garante direitos, o contribui 
para a realização dos objetivos incluídos nos planos, programas e projetos focados 
na comunidade Afro, nos quais são privilegiados os interesses e necessidades desde 
a participação. Esta comunidade tem um fardo histórico marcado por sua resiliên-
cia, suas formas de resistência e sua luta contra os problemas que os afetam como 
grupo social. Assim, a intenção do grupo de pesquisa, através deste artigo, é gerar 
um cenário de reflexão para que aqueles que exercem o trabalho social valorizem 
constantemente suas ações a partir dos princípios éticos que norteiam o dever dessa 
profissão, a legitimidade que vem sendo construídas nesta disciplina e as interven-
ções apropriadas e incongruentes que foram propostas no trabalho com a comunidade 
afro-descendente, a partir da apropriação da abordagem diferencial e da abordagem 
dos direitos humanos.
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Introducción

Según el listado de etnias que arrojó el 
dane, a través del Censo del año 2005, 
Colombia es un país diverso en etnias y 

culturas, en cuanto existen 84 etnias reco-
nocidas en el territorio nacional. Dentro 
de estas se incluyen los afrodescendientes 
con una representación del 10,62 % de la 
población general, se caracterizan por su 
riqueza cultural y social, así como por la 
presencia de figuras destacadas en artes y 
deportes. Además, son un grupo que histó-
ricamente ha sufrido problemáticas como 
pobreza, violencia y exclusión. Frente a esto, 
el Estado desarrolla proyectos para la pro-
tección y la reivindicación de los derechos 
de la comunidad afro, programas en los cua-
les intervienen distintos profesionales como 
los trabajadores sociales. En este marco se 
desarrolla la investigación “Representacio-
nes, saberes y prácticas de profesionales de 
trabajo social frente a la atención y garantía 
de los derechos de las comunidades negras 
en instituciones sociales de Bogotá. 2016”, 
en la cual se enfatiza en el lugar del trabajo 
social y la reflexión de su ejercicio profesio-
nal. Este texto se compone por las siguientes 
partes: una aproximación teórica a los con-
ceptos que fundamentaron la investigación, 
la metodología utilizada, los resultados obte-
nidos y finalmente, las conclusiones.

Con relación a las categorías teóricas; 
estas se dividen en: Derechos humanos, 
Atención en derechos, Trabajo social y Comu-
nidad afro.

Derechos humanos 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 
el año 1948, después de que la humanidad 

fuera testigo de varios actos atroces durante 
este periodo histórico: vejámenes como 
el holocausto nazi, los campos de concen-
tración, el odio y rechazo a la diferencia, 
la degradación máxima de la dignidad de 
millones de seres humanos; fue reconocida 
la urgencia de establecer un “Nunca más” 
a este tipo de vulneraciones. En el marco 
de este contexto, surge la “Declaración 
Universal de Derechos Humanos” como la 
expresión del ideal de vida para todos los 
seres humanos en el mundo, en la cual la 
garantía al respeto, la libertad y la dignidad 
es un asunto universal sin distinción de edad, 
sexo, raza, religión, opinión política, etc.

Los derechos humanos; como una base 
jurídica, política y ética para la protección 
de la dignidad humana, no solo se remi-
ten a los derechos fundamentales, como el 
derecho a la vida o el derecho a no sufrir 
torturas y penas crueles, sino que su carác-
ter progresivo implica reconocer las esferas: 
económica, política, cultural y ambiental 
para garantizar el bienestar de las socieda-
des. Esta progresividad e integralidad de los 
derechos humanos contempla desde tener 
un trabajo digno, pasando por la posibilidad 
de participar en la política, hasta respirar aire 
no contaminado, así como tener la libertad 
de permanecer en territorios ancestrales con 
sentidos culturales; todo lo anterior, en pro-
cesos de respeto y protección.

Además de universales e integrales, al 
comprender la diversidad misma que com-
pone a la humanidad, los derechos humanos 
tienen también un carácter diferencial. La 
Constitución Política de Colombia de 1991, 
dicta en el Artículo 7 que “El Estado reco-
noce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la nación colombiana”, lo que trae dos 
consecuencias relevantes: la primera, es la 
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necesidad de garantizar los derechos desde 
una mirada que valore las necesidades 
específicas de cada grupo étnico, que les dé 
voz y participación desde sus cosmovisiones 
particulares; la segunda, es la pertinencia 
de un Estado garante de planes y progra-
mas con enfoque étnico que reconozca la 
historia, las demandas, los proyectos y los 
sueños desde las mismas comunidades, sin 
la imposición de acciones descontextualiza-
das, ajenas y lejanas.

No obstante, hay distancia entre el idea-
lismo de las leyes, los decretos, los pactos 
y la realidad; en la medida en que pobla-
ciones vulneradas, violencia, discriminación 
y pobreza, revelan los derechos humanos 
como una utopía inalcanzable. En este esce-
nario, las políticas públicas se posicionan 
como estrategias fundamentales en la mate-
rialización de los derechos, por medio de 
programas justos, incluyentes y equitativos 
construidos desde un enfoque diferencial, 
con la participación y la legitimación de la 
población, pues el ámbito cotidiano requiere 
materializar la ejecución de estas iniciativas 
para el goce real de los derechos humanos.

Atención en derechos

El enfoque de derechos según Abramo-
vich (2006) es un aporte a las políticas 
y las estrategias de desarrollo en el cual 
resulta importante apostarle a la igualdad, 
la responsabilidad, la participación, y la no 
discriminación de poblaciones marginadas 
históricamente. De tal forma, este autor 
señala que “el enfoque basado en derechos 
considera que el primer paso para otorgar 
poder a los sectores excluidos es reconocer 
que ellos son titulares de derechos que obli-
gan al Estado” (p. 36).

Desde organismos internacionales, como 
las Naciones Unidas (2006) se plantea el 
enfoque de derechos como una estrategia 
normativa y operacional para fomentar y 
proteger los derechos humanos, cuyo pro-
pósito es “analizar las desigualdades que se 
encuentran en el centro de los problemas de 
desarrollo y corregir las prácticas discrimi-
natorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculizan el progreso en materia de desa-
rrollo” (p. 15).

De este modo, el enfoque de derechos 
se relaciona con el enfoque diferencial en 
cuanto se hace hincapié en brindar aten-
ción especial a determinadas poblaciones 
que se pueden clasificar como grupos eta-
rios, género y lo étnico-cultural; asimismo, 
se reconocen sus derechos individuales y 
colectivos, como lo establece la Ley 1448 de 
2011, artículo 13 en el que se afirma que “el 
principio de enfoque diferencial reconoce que 
hay poblaciones con características particula-
res en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad” (p. 4).

Frente a ello, desde las ciencias sociales 
se han aportado elementos conceptuales y 
metodológicos para la incorporación y la apli-
cación del enfoque diferencial en los planes 
y los programas gubernamentales. Tal es el 
ejemplo de la disciplina de trabajo social, 
pues se insiste en la aplicación del enfoque 
diferencial para el abordaje de las proble-
máticas sociales. Frente a esto, la autora 
Montealegre (2011) entiende el enfoque 
diferencial como:

La forma de análisis y de actuación 
social y política que, por una parte, 
identifica y reconoce las diferencias de 
género, identidad sexual, etnia, edad 
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y situación de salud, entre otras cate-
gorías; y por otra, sus implicaciones 
en términos de poder, de condiciones 
de vida y de formas de ver el mundo. 
(p. 12).

A partir de lo anterior, en Colombia han 
surgido enfoques diferenciales, como el 
enfoque étnico predominante en asuntos 
como la tierra y el territorio, los derechos 
colectivos, la identidad y la participación 
política de grupos como los indígenas y los 
afrodescendientes.

Además del enfoque de derechos y el 
enfoque diferencial se plantea el enfoque 
poblacional, como aquel que permite reco-
nocer al ser humano desde su individualidad 
y colectividad a partir de su interacción e 
interrelaciones con un espacio o territorio 
determinado (García, 2010).

Desde los enfoques mencionados se 
desenvuelven prácticas de atención que tie-
nen la obligación de materializarlos, estas 
prácticas son ejercidas por distintos pro-
fesionales, destacando la participación de 
aquellos cuya formación está en las ciencias 
sociales y humanas.

En un contexto en que los programas 
incluyen una mirada diferencial, autoras 
como Viveros (2007) y Mosquera (2010) 
destacan la importancia del rol de los 
interventores en la atención a estas comu-
nidades; manifiestan inquietudes frente a la 
existencia de prejuicios raciales y prácticas 
discriminatorias en programas de atención 
psicosocial, las autoras han evidenciado en 
sus investigaciones los prejuicios raciales de 
los profesionales en los procesos de atención 
psicosocial, quienes arriesgan una atención 

integral que realmente garantice la reivindi-
cación de los derechos de la población afro. 
En este sentido, Mosquera y León (2012) 
plantean la existencia de una resistencia 
epistémica por parte de los intervinientes 
sociales (p. 49), lo cual tiene relación con la 
ausencia de conocimiento sobre los alcances 
de la Constitución política en el reconoci-
miento de la diversidad étnica y cultural en 
el país.

De este modo, surgen cuestionamientos 
frente al papel de los funcionarios y profe-
sionales en la atención a las comunidades 
negras, aquellos que cotidianamente interac-
túan con la población, quienes representan 
la materialización de los enfoques en la rea-
lidad, y se considera necesario un proceso 
de autorreflexión desde la profesión de tra-
bajo social.

Trabajo social

El trabajo social se vincula con dos conceptos: 
el bienestar social ligado a la calidad de vida 
y los derechos humanos. Sin embargo, se 
debe considerar que el término de bienestar 
es ambiguo, puesto que, dependiendo de los 
sujetos, las poblaciones y las culturas, la idea 
de bienestar puede tener significados propios. 
En contraposición a los derechos humanos, 
que son un asunto inalienable a cada sujeto, 
que deben ser garantizados y protegidos en 
cualquier contexto; son derechos que cons-
tituyen el deber ser de la profesión.

En relación con el planteamiento previo, 
en el cumplimiento de derechos y de accio-
nes orientadas al bienestar social, se deben 
reconocer los diversos grupos sociales y 
la realidad de cada sujeto; en otras pala-
bras, reconocer las particularidades de cada 



175

Representaciones, saberes y prácticas de profesionales del trabajo social frente a  
la atención y garantía de los derechos de las comunidades negras en Bogotá
Aleida Carolina Cardozo-Castiblanco | Daniela Blanco-Galindo
Diana Milena Chinchilla-Romero | Samantha Suárez-González

entorno y las dinámicas en que cada actor 
se desenvuelve, así como el respeto ante la 
diversidad humana, pues en este panorama 
se encuentran necesidades diferentes, que 
requieren respuesta desde una mirada de 
multiplicidad para leerlas en su complejidad.

Sin embargo, una dificultad que se iden-
tifica en la intervención desde el trabajo 
social es la ausencia de reconocimiento a 
la diversidad y la falta de contextualización 
de las poblaciones o los sujetos, quienes 
son adaptados a un hacer/ser/saber ya 
construido, sin comprender su historicidad, 
formas de organización, ni necesidades pro-
pias de los diversos actores sociales, como 
lo ejemplifican Bello y Millán (2005) frente 
a la intervención social:

[…] llegó a la zona una nueva oleada 
de funcionarios, agencias y proyectos 
que no reparó en la particularidad de 
este grupo humano, ni en sus nocio-
nes de bienestar, de tranquilidad y 
de comunidad, conocimientos indis-
pensables a fin de plantear acciones 
y proyectos coherentes con la espe-
cificidad del contexto y acordes a las 
maneras de ser y estar en el mundo. 
(p. 252).

En este panorama, la intervención se con-
vierte en transgresora provocando daños 
culturales que desconocen y niegan la diver-
sidad de los grupos sociales, planteamiento 
que es objeto de debate por el Consejo 
Nacional de Trabajo Social (2015): “La 
intervención social, globalización, acción sin 
daño, riesgos en el ejercicio profesional y la 
realidad colombiana” (p. 7).

Otra situación sobre la cual reflexionar en 
el ejercicio profesional es la falta de contex-
tualización de la teoría que se ha construido 
en la academia, puesto que, en ocasiones, 
se queda corta ante la realidad que se inter-
viene y, en su mayoría, esta es producida 
desde una perspectiva hegemónica y occi-
dental; es decir, desde los grupos que captan 
el poder, siendo estos mismos los que han 
buscado suprimir la diferencia. Situación 
que enuncia Claudia Mosquera (2006) de la 
siguiente manera:

[…] las teorías se prestan para confun-
dir el campo de la intervención, puesto 
que han sido realizadas por personas 
que producen explicaciones de carác-
ter académico […] teniendo […] poca 
o nula utilidad práctica. Para estos y 
estas intervinientes todo se juega en la 
calidad de la relación que se tenga con 
los usuarios y usuarias, ya que la teo-
ría, al tener un grado de generalidad 
abstracto, no responde a la práctica 
profesional por acciones o poblaciones 
específicas ni por contextos o proble-
mas particulares. (pp. 263-264).

En este panorama, el profesional es un 
actor cuya esencia está relacionada con la 
garantía y el respeto de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, entre los que 
se encuentran las comunidades afro como 
sujetos de interés de esta investigación.

Comunidad afro

Para el desarrollo y la comprensión de esta 
categoría se consideró fundamental abor-
darla desde cuatro referentes; el primero, 
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está relacionado con su definición y presen-
cia en el contexto colombiano; el segundo, 
hace referencia a las problemáticas en las 
que se encuentra inmersa la comunidad afro; 
el tercero, demuestra un bosquejo sobre el 
avance en los estudios académicos desde las 
ciencias sociales frente a la población; y el 
último, presenta las acciones movilizadoras 
de la comunidad afro en la defensa de sus 
derechos culturales.

La Ley 70 de 19931 define a la comunidad 
negra como:

conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura 
propia, comparten una historia y tienen 
sus propias tradiciones y costumbres 
dentro de la relación campo-poblado 
[…] revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distinguen de otros 
grupos étnicos. (p. 2).

Dicha definición constituye no solo a la 
población habitante de la cuenca del pacífico, 
sino también a todas las que están ubicadas 
en un territorio específico de Colombia.

La comunidad afro ha sufrido históri-
camente de problemáticas que afectan su 
bienestar y su dignidad; con relación a 
estas vulneraciones el Ministerio de Cultura 
(2010), con base en el Censo 2005, afirma 
que: la educación se encuentra en un nivel 
de desventaja del 4,7 %, frente a pobla-
ción no afro respecto al analfabetismo. La 

1 Es fundamental tener en cuenta la diferencia de etnia 
y raza, considerando que la etnia hace referencia a 
un grupo de población que posee una lengua, terri-
torio, tradiciones cultura y rasgos diferentes (Rojas, 
2004); y la raza a las diferencias genotípicas de la 
población en particular.

pobreza se toma como referencia a partir 
del índice de Necesidades Básicas Insatisfe-
chas, nbi, presentándose con una diferencia 
del 11,5 %, y la pobreza en general con un 
índice de 2,1 % inferior con el resto de la 
población. Con relación al mercado laboral 
se refleja en la tasa de desempleo una des-
ventaja del 2,9 % y en la tasa de ocupación 
una cifra superior al 3,9 %. Finalmente, se 
presentan en los índices de desplazamiento, 
entre los años 2000 y 2002, una diferen-
cia del 2,9 %, y de migración por violencia 
un 3,1 % de divergencia en relación con la 
población no afro.

Desde las ciencias sociales se han reali-
zado múltiples estudios sobre la población 
afro en Colombia. Autores como Rojas (2004) 
establecen que “la academia y la institucio-
nalidad política han jugado un papel central, 
la imagen construida sobre las poblaciones 
negras han sufrido cambios importantes”. 
Dentro de estos cambios, identificados por 
Rojas, se encuentran la visibilización y el 
reconocimiento tanto de la historicidad de la 
población como de la defensa de los dere-
chos de poblaciones étnicas.

No obstante, más allá de las problemá-
ticas referenciadas en este apartado sobre 
la discriminación, la pobreza y la exclusión, 
los afrodescendientes son una comunidad 
llena de fortaleza y resistencia, tal como lo 
muestran sus acciones movilizadoras ejem-
plificadas por Meertens, Viveros y Arango 
(2008) en el rol de las mujeres negras, 
quienes a pesar de tener “opciones de vida 
estereotipadas: empleo doméstico, prostitu-
ción, así como responsabilidades maternas 
no compartidas” (p. 211), se posicionan con 
un rol protagónico en la defensa y la recons-
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trucción de la cultura afrodescendiente, 
siendo un pilar fundamental para las orga-
nizaciones sociales.

Igualmente, se han venido desarrollando 
avances normativos y legales en la reivindica-
ción del reconocimiento de las comunidades 
negras, como lo plantea Peralta (2005) quien 
afirma que en Colombia, durante la década 
de los setenta, surgieron las movilizaciones 
de las comunidades negras, cuyos resultados 
se reflejaron en el surgimiento de círculos 
de procesos organizativos de la población, 
los más representativos fueron: Centro de 
Investigación de la Cultura Negra, Cidcun, y 
Soweto, que fue integrada por estudiantes 
negros de Pereira.

Metodología

Esta investigación se enmarca en un enfoque 
cualitativo, y se confiere relevancia a los dis-
cursos que han construido los profesionales 
acerca de las representaciones, los saberes 
y las prácticas frente a la atención a comu-
nidades afro. A su vez, fue un proyecto de 
tipo descriptivo ya que permitía detallar el 
estado actual de las comunidades frente a 
la garantía de sus derechos.

El enfoque manejado fue histórico-
hermenéutico, en la medida en que para 
Cifuentes (2011): “busca comprender el 
quehacer, indagar situaciones, contextos, 
particularidades, simbologías, imaginarios, 
significaciones, percepciones, narrativas, 
cosmovisiones, sentidos, estéticas, moti-
vaciones, interioridades, intenciones, que 
se configuran en la vida cotidiana” (p. 39). 
Así pues, a partir de este enfoque, se logra 
indagar sobre los conocimientos que tienen 

los profesionales de los escenarios en los que 
han interactuado, su experiencia allí con la 
población afrocolombiana y los constructos 
sociales que han surgido en estas relaciones 
y que los mismos reconocen.

Respecto a la población sujeto de investi-
gación se contó con la participación de ocho 
personas, cinco mujeres y tres hombres 
entre los 24 y 39 años de edad, profesio-
nales graduados en Trabajo Social y con 
experiencia en atención a población afro 
en instituciones de Bogotá. Los profesio-
nales son egresados de tres universidades: 
Universidad Nacional, Universidad de La 
Salle y Colegio Mayor de Cundinamarca. Su 
intervención radica en contextos laborales 
relacionados con comunidades afro, entre 
los cuales se destacan instituciones como: 
Casas afro del distrito,2 Secretaria de Salud, 
Dirección de Asuntos Étnicos, Organizaciones 
particulares como la mesa afro e Incoder, y 
proyectos realizados en países como Haití, 
con un trayecto de 1 a 10 años de experien-
cia en la atención a comunidades afro.

Aunque desde ésta investigación se fijaba 
una lectura hacia instituciones de Bogotá, se 
consideró enriquecedor contar con la partici-
pación de una trabajadora social que labora 
actualmente en Haití, debido a las compren-
siones que se podrían construir desde su 
experiencia y su discurso.

En cuanto a la recolección de información, 
se empleó una entrevista semiestructurada 
de 24 ítems desarrollados a partir de las 
categorías de representaciones, saberes y 
prácticas. La primera, tomada desde Mos-

2 Es necesario precisar que estas instituciones no se 
encuentran activas desde la nueva administración 
“Bogotá mejor para Todos” (2016-2020).
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covici (1961) citado por Díaz (2005), quien 
plantea las representaciones sociales como 
una construcción a partir de procesos socio-
cognitivos donde confluyen lo cognoscitivo, 
la memoria colectiva, la ideología, las acti-
tudes y los estereotipos sociales. A su vez, 
en las relaciones, en la interacción física y 
la simbólica se establecen saberes que se 
desglosan en: generales, académicos, expe-
rienciales y profesionales. Y prácticas que 
se leen desde el ámbito profesional y esce-
narios alternativos que no hacen parte del 
ámbito laboral.

De esta manera, el manejo de la infor-
mación recolectada se mantuvo bajo los 
principios de confidencialidad y anoni-
mato. Para identificar cada participante se 
emplearon las convenciones ph —profesio-
nal hombre— y pm —profesional mujer—, 
seguido de una enumeración para estruc-
turar las narrativas mencionadas. El primer 
número especifica el orden de los entrevis-
tados, y el segundo delimita el número del 
segmento retomado.

En este orden de ideas, para el manejo 
de la información se abordó una propuesta 
de orden categorial, a partir del desarrollo 
de tres matrices.

1) Matriz Categorial: se esbozan las cate-
gorías y subcategorías de análisis.

2) Matriz Intrasujeto: se encuentra la 
transcripción de cada entrevista y estas 
se organizan de acuerdo a las categorías 
y subcategorías de análisis, una por una.

3) Matriz Intersujeto: se adjuntan todas 
las entrevistas y se categorizan los dife-
rentes fragmentos y segmentos para su 
interpretación.

Resultados

En este apartado, se presentan algunos de los 
hallazgos de esta investigación académica.

Para el respectivo análisis de la informa-
ción, se desarrollaron tres categorías que se 
describen a continuación: Representaciones, 
Saberes y Prácticas.

Representaciones

En esta investigación las representaciones 
están orientadas hacia los prejuicios, las 
concepciones y las creencias que adoptan 
los trabajadores sociales en la atención a la 
población afro.

De tal manera, algunos de los partici-
pantes hacen alusión al uso de los términos 
negro y afrocolombiano para referirse a 
las poblaciones afro. El primer término, se 
asocia como un constructo social con carga 
negativa en la que el uso de la palabra 
negro contiene una connotación negativa, 
de insulto, al tildar a la persona como un 
ser agresivo y feo, o la manifestación de 
expresiones que provocan desencanto, tales 
como: “tuve un día negro[…] tengo el alma 
negra, tengo el humor negro por ejemplo 
que estén jugando futbol y que dicen ‘el 
negro’” (PH2-4).

Sin embargo, otros participantes optan 
por usar la palabra negro como una manera 
de reivindicar el color y reconocer la historia 
que hay detrás de ello. Por lo tanto, se alejan 
de la idea de un significado discriminato-
rio y excluyente. La autora Viveros (2008) 
comparte el significado positivo de la pala-
bra negro relacionándolo como un ejercicio 
de resistencia propio de las comunidades 
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negras. Puesto que, en lugar de excluir esta 
palabra, tiene el interés de reivindicar el 
color desde el reconocimiento histórico.

En relación con el término afrodes-
cendientes, este tiene un trasfondo en la 
descendencia africana, tal como lo plantea 
Viveros (2008) “se estimula el uso del tér-
mino afrocolombiano como sustantivo para 
definir un nuevo actor social, del cual se 
subraya la especificidad cultural ‘afro’ y la 
integración política ‘colombiano’” (p. 184).

Asimismo, para los participantes per-
tenecer a la comunidad afro les aporta un 
nivel de aceptación y empatía con la pobla-
ción; por lo que es posible identificar que 
esas características fenotípicas e identita-
rias conectan al profesional con el sujeto de 
intervención. Una participante afrocolom-
biana señala que en la acción profesional la 
población afro puede negarse a recibir orien-
tación por parte de un profesional mestizo, 
sustentando su apreciación relata:

Eso son estereotipos, son prejuicios. Es 
el pensar que a mí siempre me están 
discriminando, es pensar que es que 
los blancos no nos quieren, todos esos 
estigmas que se nos lleva a la cabeza 
y que exterioriza a través de sus com-
portamientos; y hacen difícil que tanto 
los mestizos hagan un acercamiento 
a la población afro y ellos también 
abran el círculo para que otras perso-
nas intervengan, es muy complicado. 
(PM2-14).

Por otro lado, algunos entrevistados afir-
man que en su entorno laboral se ejercen 
prácticas discriminatorias hacia la comuni-

dad afro por parte del equipo interdisciplinar. 
Indican, que es común escuchar expresiones 
como: “Uy no guacala, trabajar con indí-
genas es horrible, huelen a horrible, y ya 
es gente adulta […] Esos negros no traba-
jan, son bullosos, son perezosos, esos son 
los imaginarios” (PM5-5), “Huelen a feo, 
no entienden, no se bañan” (PM2-23). Lo 
anterior, refleja la reproducción de prácticas 
discriminatorias en los espacios cotidianos, 
pues Mosquera (1998) citada por Duarte y 
Zúñiga (2013) resalta que “Las razones que 
en ocasiones esgrimen los agentes discri-
minadores remiten a la presunción de que 
los negros son muy bullosos, […] son tres y 
después son diez, […] los negros son cochi-
nos…no se bañan, son perezosos” (p. 190). 
Respecto a esto, los profesionales exponen 
la necesidad de reconocer la identidad afro 
y sus particularidades en términos de cor-
poreidad, prácticas culturales, condiciones 
climáticas y territoriales, su descendencia, 
entre otros.

Ahora bien, según los participantes la 
noción del trabajo social está alejada de una 
visión asistencialista o de ayuda; para ilus-
trar esto, una participante describe: “todo el 
mundo se mete a trabajo social diciendo que 
es que va a ayudar y a veces necesita más 
ayuda uno mismo que el otro, y a veces uno 
va a esos territorios y sale es completamente 
terapeado” (PM3-8). Esto hace referencia al 
aporte que brinda la población a la consti-
tución del profesional y el papel del trabajo 
social centrado en el acompañamiento a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad, 
así como a las apuestas por transformar la 
realidad social y la disminución de la des-
igualdad social, en tanto la profesión tiene 
como uno de sus principios fundamentales 
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que: “Los trabajadores sociales orientarán su 
intervención hacia el acceso y goce efectivo 
de derechos y la reducción de desigualdades, 
buscando garantizar la supresión de todas 
las formas sociales, económicas, culturales 
y políticas de exclusión e inequidad” (Con-
sejo Nacional de Trabajo Social, 2015, p. 27).

Saberes

En esta categoría se tiene en cuenta el 
cúmulo de conocimientos obtenidos por 
los participantes a partir de su formación 
profesional, su contexto laboral, y sus expe-
riencias personales respecto a la población 
afro. Por tanto, de esta categoría se desplie-
gan otras como: saberes generales, saberes 
académicos, saberes profesionales y saberes 
experienciales de los entrevistados.

Saberes generales

Los participantes manifiestan tener saberes 
generales respecto a la comunidad afro, que 
no fueron fruto de su paso por la academia 
ni experiencia personal o profesional. Den-
tro de los saberes se enfatiza en el aporte 
que han brindado las comunidades negras 
como una etnia-raza al desarrollo de Colom-
bia, específicamente en la literatura, el arte, 
la política y el deporte, entre otras. Sin 
embargo, se reconoce que la población afro 
ha sido una comunidad violentada histórica-
mente, pero que, a su vez, ha luchado por 
reivindicar sus derechos.

Teniendo en cuenta que cuatro de los 
participantes se reconocen como afroco-
lombianos, se recalca la importancia de que 
el profesional nutra sus saberes sociales y 
culturales para trabajar con las poblaciones, 
pues la compresión de sus particularidades 

y la distancia frente a la estigmatización 
aporta una atención y un trato digno que 
conduce al reconocimiento de la diferencia 
del otro.

En este sentido, se evidencian dos sabe-
res respecto a la identidad afro: por un 
lado, los participantes recalcaron la condi-
ción racial “cabello rizado, pigmentación, 
fisionomía” como características claves para 
confirmar que una persona es afro. Para 
una entrevistada estas características pue-
den facilitar la representación política de la 
población, señala: 

[...] pero lo que uno se encuentra 
con los grupos acá en Bogotá, es que 
es muy difícil que una persona, que 
no sea afro, pertenezca a sus círcu-
los. Porque como les digo son círculos 
muy cerrados, incluso, si sumercé es 
una combinación entre blanco y negro 
también el acceso es un poco limitado”. 
(PM2-3).

Por otro lado, para otros participantes las 
prácticas culturales y las costumbres supe-
ran la condición racial para reconocer a un 
individuo como afrodescendiente, al respecto 
afirman que “tenemos una mezcla como de 
tres etnias y que la pigmentación a mí no 
me hace negro. Yo puedo ser mono ojiazul y 
puedo considerarme afro por mis prácticas y 
mis costumbres culturales” (PH3-3).

Frente a esto, Camargo (2011) manifiesta 
“más allá del color de piel, hace referencia 
a la identificación con un territorio ances-
tral (África), […] sigue generando sentido 
de pertenencia como consecuencia de una 
historia común de resistencia” (p. 53). En 
términos generales, la expresión afro tiene 
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trasfondo en las dimensiones política, étnica 
y cultural de los sujetos que constituyen su 
identidad colectiva como un aporte a la visi-
bilización de su cultura y la reivindicación de 
sus derechos.

Saberes académicos

En términos generales, se identifica que 
en las unidades académicas los contenidos 
son insuficientes en el reconocimiento y la 
reivindicación de las minorías, evidenciando 
que hace falta un manejo en torno a la mate-
rialización de enfoques diferenciales y de 
interculturalidad en la formación profesional 
brindada a los estudiantes, pues al tratarse 
de trabajo social como disciplina y profesión 
garante de derechos, se considera funda-
mental que las instituciones de educación 
superior implementen en el currículo acadé-
mico áreas relacionadas con esta temática 
en la intervención.

En este sentido, se evidencia que en los 
ámbitos universitarios hay ausencia de cáte-
dras afro, cuestión que funda disgusto en los 
profesionales de trabajo social, pues afirman: 

Es lamentable que no haya una cátedra 
étnica, esa es la propuesta que real-
mente toca hacer y que se deberían 
trabajar en los retos. Todos tenemos 
que saber realmente cómo se orga-
nizan las comunidades étnicas, cómo 
son, cómo podemos aportar a nivel 
profesional a estas comunidades. 
(PM5-5).

También, los participantes aluden a que 
el Decreto 1122 de 1998, que plantea la 
importancia de incorporar contenidos afro-

colombianos en las instituciones educativas, 
por poco ha sido nula. Puesto que, la visión 
de educación que se brinda en las escuelas 
sigue siendo eurocéntrica. Esto coincide con 
los planteamientos de Garcés (2008) quien 
señala que “la tradición cultural de la escuela 
(Educación Básica, Educación Media y Educa-
ción Superior), ha sido el desconocimiento de 
la existencia de los aportes del pueblo afro-
colombiano que desde su ejercicio cultural 
ha realizado para construir el Estado social 
de derechos” (p. 7). Ese desconocimiento 
trae consigo la exclusión y la discriminación 
de la afrocolombianidad en cuanto no se 
reconocen la identidad ni la historia de las 
comunidades negras en el país.

Saberes profesionales

Los saberes profesionales son entendidos 
como aquellos que se han adquirido a partir 
de la experiencia profesional y el trabajo en 
las instituciones sociales que brindan aten-
ción a las comunidades afro.

Durante los años de actividad laboral los 
participantes han ampliado su conocimiento 
en términos de la legislación que cobija a las 
comunidades afro en el país. Dándole gran 
relevancia a la Ley 70 de 1993, que aporta 
al reconocimiento de la población afro como 
una etnia que debe gozar de respeto, pro-
tección, participación e igualdad. Se añaden 
otros instrumentos legales como: Decreto 
280 de 2011, que da cuenta de las funciones, 
objetivos y acciones de la Dirección de Asun-
tos Étnicos; Decreto 248 del 2015, por el 
cual se crean los Consejos Locales de Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, y Decreto 151 del 2008 sobre el 
Plan Integral de Acciones Afirmativas.
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Este último, es mencionado por gran 
parte de los participantes, en tanto las accio-
nes afirmativas son, de acuerdo a Mosquera 
y León (2012) “…acciones públicas estatales 
(la iniciativa privada puede ser complemen-
taria) que buscan un tratamiento preferencial 
que tiene por meta reparar los efectos de la 
exclusión racista o sexista” (p. 17), y que 
están dirigidas, específicamente, a aquellas 
poblaciones que han permanecido a través 
de los años en condición de vulnerabilidad; 
como los niños y las niñas, las mujeres y las 
comunidades étnicas.

Los participantes también se han inte-
resado por pertenecer a movimientos y 
organizaciones de reivindicación y lucha por 
los derechos de las comunidades negras, 
tales como: Movimiento Cimarrón, la Con-
federación Nacional de Comunidades Negras 
y Colombia Negra; que han servido como 
espacios de empoderamiento hacia el reco-
nocimiento y garantía de derechos que 
competen a las poblaciones.

Asimismo, se vislumbra que los par-
ticipantes dominan algunos enfoques de 
intervención social que han hecho parte de 
su ejercicio profesional. Estos son, el enfoque 
diferencial, entendido como el reconocimiento 
sobre la identidad, la cultura y la cosmovisión 
del mundo; el enfoque de derechos, que en 
términos de los profesionales se materializa 
por medio de las leyes que vigilan la protec-
ción y garantía de derechos de la población 
afro, y el enfoque poblacional, donde el terri-
torio juega un papel indispensable pues allí 
permanece la historia de las comunidades, tal 
como lo manifiesta una participante: 

[…] un tema muy político, porque en 
el territorio es donde está la vida, en 

el territorio siguen los pasos nues-
tras futuras generaciones, es donde 
se cuentan las historias; por el terri-
torio han sido las grandes luchas de 
la humanidad, el desplazamiento. 
(PM5-8).

Frente al ejercicio profesional, los par-
ticipantes señalan el valor de potencializar 
el conocimiento acerca de las poblaciones 
étnicas “indígenas, room, afro”, ya sea en 
términos de prácticas culturales, ancestrales 
o históricas. Sin embargo, es necesario el 
conocimiento y la participación del profesio-
nal en torno a políticas públicas, programas, 
planes y leyes que cobijan a las comuni-
dades, donde realmente se reconozcan las 
particularidades de las etnias y sus proble-
máticas para brindar soluciones efectivas 
sin caer en una atención homogeneizada. 
Ante esto, Quintero (2010) plantea que en 
las legislaciones debe primar la garantía de 
derechos y el enfoque diferencial para la 
población afro; ya que, como se mencionó 
anteriormente, no se ha tenido en cuenta la 
diferencia y se han otorgado las soluciones 
que se dan a otros tipos de poblaciones que 
no cuentan con las mismas características.

Saberes experienciales

Los saberes experienciales son aquellos cons-
truidos en escenarios cotidianos y a partir de 
las experiencias personales de los participan-
tes con las comunidades afro. Las reflexiones 
que surgen aquí son de orden personal, y han 
cuestionado cómo se lleva a cabo la atención 
a la población afro y las dinámicas sociales, 
en tanto una participante afirma: 

yo tengo una hipótesis y es que creo 
que Colombia se olvidó de que existe la 
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población afro y la población indígena. 
Yo los pondría muy cercanos y creo 
que es una población que ha sufrido 
no solamente el olvido del Estado; sino 
de Colombia, de todos los que habita-
mos este país, nos hemos olvidado de 
que están ahí, que existen y que sus 
condiciones son muy diferentes a las 
nuestras. (PM3-4).

Los participantes que se reconocen como 
afrocolombianos, denotan características 
particulares de la población afro como: resis-
tencia, inteligencia, persistencia, códigos de 
protección, crianza, tradiciones, entre otros. 
En la voz de un profesional se manifiesta:

[...] Entonces las características de 
las comunidades afro son: persisten-
cia, somos resistentes, inteligentes, 
también tenemos muchos códigos de 
protección, códigos de resistencia de 
que nuestras presentes y futuras gene-
raciones se críen en una conciencia de 
afro, en una conciencia de negro, por-
que ser negro no es la melanina, ser 
negro es vivir, sentir la cultura [...] 
Entonces ser negro yo lo definiría en 
tener conciencia de negro. (PM5-4).

En concordancia, para Cabrera (2013) 
la resistencia es inherente a la identidad 
colectiva de la población afro, ya que es “un 
recurso de movilización […] practicada desde 
la época de la esclavitud, es valorada como 
experiencia […] para retomar en las condi-
ciones actuales, vinculando un pasado con 
nuevas condiciones de vulnerabilidad para 
los afrocolombianos” (p. 179). Caracterís-
tica que ha sido el pilar para su constitución 
como sujetos políticos por medio del arte 

(música, danza, cantos), y que deja como 
producto la memoria colectiva como símbolo 
de lucha para la defensa y la reivindicación 
de derechos.

Desde el ámbito personal, los partici-
pantes destacan que la interacción con las 
comunidades afro les ha permitido un auto-
reconocimiento como sujetos pertenecientes 
a la población y la adopción de patrones cul-
turales que han desarrollado. Para ilustrar 
esto una participante describe:

es más, nos permite conocer quiénes 
somos nosotros, yo hace muy poco 
me di cuenta de que era negra por lo 
menos; por ejemplo, cuando yo estu-
diaba había una niña que se llamaba 
(Y), raizal, que ahora nos hablamos 
mucho [...] las dos somos negras, 
ella de San Andrés, yo de Bogotá, ella 
pertenece a un grupo étnico que se 
llaman los raizales, y jamás hablamos 
de los raizales o cómo era el impacto 
en Bogotá de una niña negra [...]. 
(PM5-5).

El trabajo que han realizado los profesio-
nales con las comunidades afro ha cambiado 
su visión respecto a sí mismos, a otros suje-
tos, y a la realidad del país. Con emoción 
un participante manifiesta: “[...] y acepto 
que algo pasó en mí, algo se transformó, ya 
no soy el mismo de año y medio [cuando 
empezó a trabajar con población afro], como 
alguna vez dijo el Che Guevara, algo paso”. 
(PH1-17). Son saberes que impactan la vida 
misma, pues vivir como afro produce ejerci-
cios de reflexión y autoobservación que van 
modificando la constitución de los sujetos y 
transforman la vida misma.
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Prácticas

En esta categoría, se comprende por prác-
ticas aquellas acciones realizadas en la 
atención con poblaciones afro, en el marco 
profesional y en espacios alternativos; es 
decir, aquellos escenarios externos al campo 
profesional. Así pues, se desarrollan, a con-
tinuación, los resultados en cada campo, 
los cuales se caracterizan por una mirada 
reflexiva por parte del grupo entrevistado.

Prácticas generales

Los temas que emergen en esta subcatego-
ría se relacionan con estrategias de atención 
hacia la comunidad afro, la discriminación 
desde las instituciones, las acciones profesio-
nales que se realizan de manera autónoma, 
el conocimiento que se tiene acerca de las 
comunidades afro y la legitimidad institucio-
nal, asuntos a profundizar a continuación.

Frente a la necesidad de actualizar con-
tenidos y estrategias de atención hacia la 
comunidad afro, los profesionales manifiestan 
que la solución que se propone para resolver 
problemáticas de la población en cuestión se 
hace desde una perspectiva remota; es decir, 
son acciones descontextualizadas en relación 
con la coyuntura de la población. Desde la 
narrativa de un profesional

Entonces, sacan por allá un escrito de 
la gente que se pensó la discrimina-
ción y cómo acabarla hace 30 años y 
vuelven y la repiten. Entonces por eso 
es que la cosa no avanza, ¿quién la va 
a dictar? No este señor, ¿y ese señor 
quién es? No, él fue que ayudó a la ley 
30, hace 30 años. (PM2-13).

En esta medida, resaltan la pertinencia 
de que desde las instituciones se mantengan 
actualizados respecto a temas, contenidos, 
metodologías pedagógicas, materiales y 
talleres que permitan una atención perti-
nente a la situación que se demanda. Como 
lo confirman Bello y Millán (2005), cuando 
señalan que “Las intervenciones instituciona-
les, que parten de proyectos estandarizados, 
que buscan universalizar nociones de desa-
rrollo, orden y bienestar, incurren en nuevas 
formas de exclusión y dominación” (p. 259); 
además, citan a Carrizo (2004) para exponer 
la importancia de una actitud autorreflexiva 
desde las instituciones, que permita recono-
cer los contextos y su diversidad.

Respecto al tema de discriminación, desde 
lo institucional, una profesional entrevistada 
afirma que la pigmentación es un determi-
nante que influye al momento de atender 
a los sujetos en una institución, cuando el 
ideal es garantizar los derechos sin ninguna 
distinción étnica o racial.

Por otra parte, la discriminación tam-
bién se da desde la población negra hacia 
el mestizo, situación que ha vivenciado la 
profesional radicada en Haití; sin embargo, 
alude que esta respuesta está dada por la 
carga histórica, donde la población afro ha 
sido violentada, abusada y apartada.

En lo que refiere a prácticas autónomas 
un aspecto relevante es la ética que orienta 
el quehacer profesional en contraposición 
con los límites de la institucionalidad, se pro-
pone que, autónomamente, los profesionales 
desarrollen apuestas y proyectos propios que 
permitan mayores alcances en la atención a 
estas comunidades desde estrategias sus-
tentadas por la comprensión cultural.
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En cuanto al conocimiento de la cultura de 
las comunidades afro, León (2010) expresa 
la necesidad de tener competencias intercul-
turales en la intervención con etnias, donde:

Situar la competencia intercultural 
en la intervención permite trascender 
la idea de la acción profesional como 
conjunto de acciones dispersas sobre 
un(os) sujeto(s) que se considera(n) 
culturalmente diferente(s) y en térmi-
nos sociales desigual(es) hacia la idea 
de un accionar reflexivo sobre la nece-
sidad de comprensión cultural de la 
diferencia como diversidad y no como 
desventaja. (p. 204).

Por otro lado, el grupo entrevistado consi-
dera pertinente fomentar la cultura y el arte 
de la población afro, resaltan que hay un 
alcance fuerte en establecer redes que apo-
yen la formación juvenil en danza y música, 
y, por último, destacan la importancia de 
promover la reflexión con relación a la iden-
tidad étnica, indagando y dialogando frente 
a lo que implica ser afrodescendiente desde 
lo cultural, lo político y lo social.

Por último, en relación con la legitimidad 
institucional: un asunto constante que se 
mencionó en las entrevistas, fue el cierre de 
las Casas afro, una propuesta del gobierno 
Bogotá Humana,3 ya que su clausura impidió 
que los proyectos dirigidos a esta población 
permanecieran; lo que provocó la descon-
fianza de los sujetos hacia las instancias 
formales y la disminución de su participación.

En este orden, se hace énfasis en el com-
promiso profesional para la continuidad de los 

3 Bogotá Humana, fue un programa distrital, liderado 
por el alcalde Gustavo Petro, durante el período com-
prendido entre 2012-2016.

procesos que persiguen el empoderamiento 
y la organización de las comunidades, y se 
hace una crítica respecto a la continuidad de 
iniciativas, como plantea Willert (2006) quien 
insiste en el posicionamiento de la Perspectiva 
de Derechos como una herramienta política 
que lucha contra la dependencia institucional 
a intereses particulares:

Sin embargo, bien sabemos que los 
Estados no actúan en general de 
acuerdo a este fin, y que con frecuen-
cia sus prerrogativas son usadas para 
beneficiar los intereses particulares de 
los más poderosos que logran hege-
monizar la dinámica institucional del 
Estado empleando sus influencias. Lo 
que llamamos “Perspectiva [Repre-
sentaciones, saberes y prácticas] de 
Derechos” o “Enfoque de Derechos” es 
un programa de acción que apunta a 
transformar las prácticas instituciona-
les del Estado para que se ajusten a su 
fin esencial de garantizar la realización 
de los Derechos Humanos. (p. 2).

Prácticas profesionales

En este aparte, las narrativas de los profesio-
nales mencionan labores, recomendaciones 
en la atención a población afro, críticas, el uso 
apropiado del lenguaje y algunas reflexiones.

Para iniciar, dependiendo de las diversas 
instituciones en que ha laborado el grupo 
entrevistado, algunas de sus funciones han 
sido brindar acompañamiento, orientación, 
promoción de los derechos, asesoría frente 
al tema jurídico y social, o autoreconoci-
miento de los sujetos como poblaciones afro, 
negra, raizal, palenquera o perteneciente 
a una etnia. Sin embargo, los participan-
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tes reflexionan respecto a que otra labor 
importante, como profesionales garantes de 
derechos, es exigir a la institución replantear 
su objeto de trabajo con el fin de responder 
a las necesidades de la comunidad afro, ya 
que como se ha mencionado, las entidades 
auspiciadas por el Estado tienen limitantes e 
intereses que dificultan una adecuada aten-
ción. Además, las instituciones privilegian 
la cobertura hasta el punto de haber funcio-
narios que piden maquillar4 las cifras; por 
lo que se deja de lado una atención integral 
desde la particularidad.

En este sentido, el grupo entrevistado pro-
pone algunas orientaciones para el trabajo 
con población afro: a) Conocer la historia 
de las comunidades afrocolombianas en el 
contexto nacional; b) anteponer su cosmo-
visión y su cultura al determinar los asuntos 
a trabajar; c) sensibilizar al equipo inter-
disciplinario que atiende a etnias, teniendo 
en cuenta que la población afro no es igual 
que las poblaciones de Bogotá; d) analizar 
e indagar frente al porqué de sus prácticas 
y costumbres; e) ser creativos para propo-
ner estrategias y construir herramientas que 
estén focalizadas hacia las diferentes comu-
nidades; f) dejar de lado prejuicios; g) evitar 
el asistencialismo; h) trabajar en comunidad 
apostándole al diálogo de saberes, yendo a 
sus territorios; i) ser éticos en el accionar; j) 
en cuanto a actitudes, ciertas verbalizaciones 
de algunos de los entrevistados establecen: 
tener disposición, comprometerse, ponerse 
en los zapatos del otro, hacer el acompaña-
miento más humano, abrir la mente, dejar 
de lado el occidentalismo; ser lúdicos, diná-

4 Esta es una expresión utilizada para mencionar 
cuando se manipulan los datos y se reemplazan 
por otros que sean más acordes con los intereses 
institucionales.

micos y empáticos, k) por último, una de las 
profesionales sugiere que las instituciones 
que atienden población afro cuenten en su 
equipo con profesionales pertenecientes a 
esta comunidad para facilitar los procesos de 
adaptación cultural, cercanía a las mismas y 
alcanzar mayor empatía.

Por otro lado, los participantes presentan 
una serie de críticas hacia el poder esta-
tal que determina la dinámica institucional, 
puesto que, tanto los profesionales como 
las poblaciones, han perdido credibilidad en 
los procesos que lleva a cabo el Estado, en 
cuanto aluden a que este ente no cumple con 
sus obligaciones y que las diferentes norma-
tividades no se materializan, cuestión que 
logra desacretidarlos frente a la sociedad.

Así, se puede aprovechar lo desarrollado 
por Willert (2006) frente a establecer la 
Perspectiva de Derechos como una herra-
mienta para exigir al Estado que cumpla 
con su función como ente garante de los 
derechos de los sujetos que habitan su terri-
torio; mediante la formulación de programas 
estatales que se caractericen por ser justos, 
transparentes, incluyentes, equitativos, con 
participación, y legitimados por la población 
civil. Esto último, permite poner en discusión 
el papel del Estado en el tema de atención en 
derechos a las comunidades afro en el país y 
en la aplicación de su normatividad.

Por otra parte, los participantes reflexio-
nan frente a la ética y los conocimientos 
profesionales, ya que desde su experiencia 
laboral han trabajado con profesionales que 
desconocen el tema cultural o las estrategias 
y proyectos focalizados hacia esta comunidad.

Frente al tema del lenguaje se hace hin-
capié en referirse al sujeto que busca la 
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atención por su nombre propio; no como 
se suele hacer usando palabras como negro 
o afro. No obstante, distingue que este es 
un asunto subjetivo en la medida en que el 
sujeto es quien se siente identificado con 
una u otra acepción. Es importante consi-
derar, que existen diversos términos para 
referirse a la población en cuestión, pero 
cada concepto privilegia o da importancia a 
elementos diferentes, incluso desde la pers-
pectiva legal se apunta al reconocimiento de 
diferentes derechos.

Correspondiente a estas particularidades, 
Betancur y Delgado (2012) plantean que no 
se debe homogeneizar a estas comunidades, 
dado que presentan diferentes caracte-
rísticas sociales y culturales, teniendo en 
cuenta, que se tiene como eje equivalente a 
“[la] diáspora africana, las memorias de la 
esclavitud y de las diferentes formas de la 
emancipación, su territorialidad se configuró 
de forma diferenciada” (p. 17).

Como una consideración adicional, mani-
fiestan la importancia de reconocer los 
diversos grupos sociales, la coyuntura nacio-
nal y la cotidianidad de cada sujeto, puesto 
que, para que el quehacer profesional y los 
programas institucionales realmente ten-
gan impacto positivo en el bienestar de la 
población afro, requieren de procesos de 
reconocimiento de orden contextual, his-
tórico y cultural que se construyan desde y 
para la población.

Lo anterior está respaldado por el Código 
de ética de los trabajadores sociales en 
Colombia (Consejo Nacional de Trabajo 
Social, 2015), en el artículo segundo, se 
desarrollan entre sus puntos: La acción y la 
toma de decisiones deben estar orientados 
por el principio de la justicia y el bien común 

de los “grupos sociales y sus realidades” (p. 
20). Es decir, se resalta la importancia de 
identificar las necesidades de las diferentes 
poblaciones desde sus costumbres, su cos-
movisión, sus intereses y su organización. 
Además de incorporar otros principios para 
la atención con poblaciones afro, como el 
principio del respeto, en el que se dispone 
que todo profesional debe actuar desde el 
reconocimiento de derechos, opiniones y 
diferencias culturales.

Por último, para el caso de Haití, entre 
las acciones realizadas desde la profesional 
de trabajo social se encuentran la construc-
ción de diagnósticos en grupos familiares 
y comunitarios, la propuesta de talleres de 
empoderamiento y fortalecimiento de los 
kombites.5 Adicional, la forma de referirse a 
la población afro en este país, entre los hai-
tianos, es llamándose negros, “siempre con 
dignidad y orgullo de lo que simboliza su 
color, es un concepto que no genera tanta 
incomodidad como en Colombia.” (PM4-23), 
en cuanto más del 80 % de la población es de 
descendencia africana. Asimismo, es impor-
tante mencionar una reflexión que planteó 
esta profesional frente a las acciones con las 
que las ong y el Estado responden, en cuanto 
manejan una mirada asistencial y no asegu-
ran procesos a largo plazo que garanticen 
mejorar la calidad de vida de los haitianos.

Prácticas alternativas

En este apartado surgen dos temáticas, la 
primera, relacionada con las tradiciones y 
costumbres de las comunidades afro, y la 
segunda, la labor que realizan los profesio-
nales en espacios fuera del ámbito laboral.

5 Kombites significa trabajo colectivo.
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Para la primera temática, el grupo entre-
vistado manifiesta que las prácticas de los 
grupos profesionales están marcadas por el 
territorio que ocupan, “hay prácticas que tie-
nen una leve variación entre la misma gente 
afro, la forma de comer, la forma de expre-
sarse […], pero eso uno lo aprende cuando 
está ahí relacionándose con esas personas” 
(PM2-11).

Tal y como lo plantea el Centro Nacional 
de Memoria Histórica (2013), las prácticas de 
estas comunidades les permiten mantener y 
proteger su cultura, sus saberes y sus cos-
tumbres, lo que logra fortalecer su identidad 
como colectivo.

Respecto a la segunda temática algunos 
de los profesionales demuestran compromiso 
frente a los procesos que se hacen para esta 
comunidad, refiriéndose a la existencia de un 
vínculo que se ha establecido desde la inte-
racción en la cotidianidad. En esta medida, 
fomentan autónomamente la participación 
de la comunidad afro recorriendo los barrios 
y empleando actividades deportivas y lúdi-
cas para abordar la convivencia y una cultura 
de paz.

Es importante mencionar, que, en Bogotá, 
la participación de la comunidad afro está 
dirigida hacia la identidad y la defensa de 
la cultura. Siguiendo a Durand (2011) “se 
ha evidenciado que hasta el momento la 
comunidad afro privilegia los eventos de 
visibilización cultural como un mecanismo de 
autoafirmación en la ciudad” (p. 82).

Por último, se destaca como algunos 
profesionales, en su formación académica, 
construyeron espacios de interculturalidad 
orientados a la reflexión acerca de la discri-

minación e identidad afro, espacio que hasta 
el momento se ha mantenido.

Conclusiones

Se consideró pertinente abordar los hallazgos 
finales a través de tres categorías planteadas 
en la investigación: Representaciones, Sabe-
res y Prácticas. Ahora bien, se presentarán 
a modo general algunas reflexiones autocrí-
ticas, posibilitando procesos introspectivos 
en el accionar de las y los trabajadores 
sociales relacionados con la garantía y la 
reivindicación de los derechos de las comu-
nidades afro. En este sentido, se identifican 
las siguientes:

- Las narrativas de los profesionales de 
trabajo social reflejan en el accionar profe-
sional ciertas limitaciones por los intereses 
institucionales. Así pues, algunos de los 
marcos legales establecidos por el Estado se 
encuentran permeados por una visión totali-
zante; invisibilizando las particularidades de 
la población afrocolombiana. Sin embargo, 
se refleja dominio en los enfoques diferen-
cial, poblacional y de derechos; sin embargo, 
en su mayoría, estos enfoques no se mate-
rializan, por lo que se ejercen patrones 
homogeneizantes que inciden en el condi-
cionamiento de la comunidad afro. Siendo 
lo anterior, uno de los mayores retos del 
trabajo social para hacer efectivo el enfoque 
diferencial en la intervención profesional.

En este sentido, se reconocieron dos 
estrategias de atención en la intervención 
profesional. La primera, se refiere al empleo 
de metodologías artísticas para resignificar 
y reconstruir el entramado cultural de la 
población afro. La segunda, se refleja en el 
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discurso profesional, al reivindicar la comu-
nidad afro como sujetos activos de derechos 
y de gran aporte en la construcción del país; 
sin embargo, este discurso no es mate-
rializado en las acciones profesionales. Lo 
anterior, refleja antagonismos en la praxis 
profesional, ya que no se identifica coheren-
cia y pertinencia entre el lenguaje incluyente 
y las acciones funcionales de trabajo social 
hacia la institución.

- Se identifica, en voz de los participan-
tes, que los marcos legales y normativos 
orientados a la reivindicación de los dere-
chos humanos de la población afro, están 
desactualizados y descontextualizados. 
Sumado a que, en su mayoría se centran en 
la discriminación e invisibilización de otras 
problemáticas que aquejan la población 
como: el desplazamiento forzado, condición 
de pobreza, segregación, falta de oportuni-
dades de educación y empleo, entre otras. 
A su vez, se denuncia la manipulación de 
recursos destinados por el Estado en accio-
nes ilegales que no promueven la garantía de 
los derechos humanos, y no suplen las nece-
sidades de la población. De esta manera, se 
hace necesario reconocer a la comunidad 
afro a partir de su construcción histórica 
representada en la lucha por la reivindicación 
de sus derechos, su participación desde su 
formación política como forma de agencia-
miento, las potencialidades presentes que 
permiten deconstruir el imaginario como 
población carente, la riqueza cultural de la 
población afro que aporta al desarrollo y la 
construcción del país a través de expresiones 
artísticas y deportivas.

- Respecto a raza y etnia los profesiona-
les conciertan que a la hora de referirse a 
la población debe ser con su nombre pro-

pio; y en grupo colectivo, nombrarlos como 
comunidad afro y negra. Teniendo en cuenta, 
que el uso de expresiones como “negro” y 
“afro” para referirse a un sujeto en parti-
cular, pueden generar discriminación; sin 
embargo, cabe aclarar que las interpreta-
ciones a estas expresiones son subjetivas 
dependiendo el significado que se le otorgue 
a cada una de ellas, puesto que pueden tener 
una valoración negativa, de resistencia o de 
reconocimiento identitario. Por otra parte, el 
grupo de entrevistados afirman que la raza 
y la etnia del profesional es importante a la 
hora de intervenir, dado que quienes hacen 
parte de la comunidad afro tiene mayor 
aproximación y aceptación a la hora de 
intervenir con la población (al trabajar con 
profesionales igualmente afros). Aspecto que 
es visible desde la población como del pro-
fesional afrodescendiente.

- Los profesionales de trabajo social en 
su condición de garantes de los derechos 
humanos, tienen el compromiso de denun-
ciar, exigir y luchar por la reivindicación de 
los mismos, así como trabajar por la dismi-
nución de las problemáticas que aquejan a 
la población afro. En tanto que el quehacer 
profesional tiene aportes significativos: al 
reconocer su apuesta política y social que 
trasciende el carácter funcional y asisten-
cial a la hora de construir políticas públicas; 
constituir acuerdos con el equipo interdis-
ciplinario, así como implementar acciones 
como agentes sociales que acompañan pro-
cesos particulares y contextualizados, que 
sean favorables para la promoción del bien-
estar de la comunidad afro, y que, a su vez, 
impacten y aporten en la coyuntura social, 
política, económica y cultural de la misma. 
Teniendo presente que el grupo entrevistado 
expresa que su interacción con la población 
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les ha permitido autoreconocerse como suje-
tos que hacen parte de la población afro, lo 
que ha permitido que trascienda la visión 
en la valoración del conocimiento particular, 
para construir desde la diferencia y transfor-
mar los imaginarios negativos imperantes.

- Se identifica la ausencia de cátedras 
sobre interculturalidad, etnias y asuntos de 
reconocimiento de poblaciones en las insti-
tuciones académicas, lo cual, desde el grupo 
entrevistado, se reconoce como una prác-
tica discriminatoria ya que se invisibiliza a 
las comunidades afro en el país. Así pues, 
se vulnera la gestión y garantía del Decreto 
1122 de 1998, el cual estipula la incorpora-
ción de cátedras afrocolombianos, tornando 
a la educación en una visión eurocéntrica 
que continúa reproduciendo la colonización 
de la historia.

A partir de las narrativas del grupo entrevis-
tado no se reconocen prejuicios e imaginarios 
negativos referentes a la población afro. 
Por ende, se considera que hay ausencia de 
reflexiones autocríticas como profesionales 
que atienden y acompañan procesos sociales 
de la comunidad, al no manifestar acciones 
inadecuadas que sean obstáculo en la garan-
tía de los derechos humanos.

- Los medios de comunicación cumplen 
un papel trascendental como agentes socia-
lizadores en la creación y la difusión de 
imaginarios y representaciones de la pobla-
ción afro. En este sentido, los profesionales 
concuerdan en la necesidad de forjar crite-
rios críticos a la hora de analizar cómo ha 
sido la posición de los medios en la reivin-
dicación de los derechos de la población, 
considerando la pertinencia de crear espacios 
reflexivos y críticos, donde la población en 

general sea participe con miras a reconocer 
la comunidad afro como sujetos colectivos 
de derechos.

- El grupo entrevistado hace hincapié en 
la pertinencia e importancia que representa 
este tipo de investigaciones orientadas en 
el reconocimiento de la población afro, dado 
que como gremio de trabajo social permite 
posicionarnos y construir procesos introspec-
tivos sobre la coyuntura social, económica 
y cultural de la comunidad afro. Aludiendo 
a los retos y los desafíos que nos demanda 
como agentes sociales que le apuestan a la 
transformación desde la garantía de los dere-
chos humanos de la población afro.

- Como grupo investigador se considera 
pertinente que los profesionales en tra-
bajo social realicen procesos de reflexión 
autocrítica sobre la articulación de la teoría-
práctica, dado que este tipo de ejercicios 
posibilitan deconstruir y resignificar la inter-
vención social, considerando que uno de los 
retos de la disciplina es el cuestionamiento 
desde la mirada misma del profesional, como 
agente que promueve el cambio social y 
brinda una atención integral a los sujetos, 
en este caso, a las comunidades afro con 
miras a su reconocimiento como una pobla-
ción agente de su propio cambio.
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