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Resumen
Este artículo tiene como objetivo caracterizar cómo 
los niños y niñas de Guapi se apropian de los ofre-
cimientos culturales y agencian posibilidades para la 
construcción de su desarrollo. Se recopila información 
acerca de algunas formas de estudiar y percibir la in-
fancia a lo largo del siglo XX y XXI, evidenciando que 
han surgido nuevas miradas alrededor de la infancia, 
que consideran la cultura como eje transversal en la 
vida de niños y niñas. La información se recopiló a 
través de observaciones, entrevistas y conversaciones 
cotidianas con niñas, niños y adultos cuya ocupación 
estuviera directamente relacionada con la infancia en 
el municipio de Guapi, Cauca. Los datos se analizaron 
a la luz de enfoques teóricos desde la antropología 
de la infancia y la psicología cultural del desarrollo, 
como el agenciamiento infantil, participación guiada 
y la construcción sociocultural de la infancia. Los re-
sultados de esta investigación nos permiten acercarnos 
al reconocimiento de los niños y niñas como actores 
sociales protagónicos agentes de su experiencia, y a 
los adultos, en su papel de agentes culturales, como 
facilitadores y promotores del desarrollo infantil autó-
nomo. 
Palabras clave: Infancia, cultura, prácticas de crianza, 
desarrollo del niño, afrodescendiente.

Abstract
This article aims to characterize how the children 
of Guapi appropriate cultural offerings and become 
agents of possibilities for the construction of their de-
velopment. Information is collected about some forms 
of studying and perceiving childhood throughout the 
20th and 21st centuries, evidencing that new pers-
pectives have emerged around childhood, which 
consider culture as a transversal axis in the lives of 
children. The information was gathered through ob-
servations, interviews and daily conversations with 
children and adults whose occupation was directly 
related to children in the municipality of Guapi, Cau-
ca. The data was analyzed in the light of theoretical 
approaches to childhood anthropology and cultural 
developmental psychology, such as child agency, 
guided participation, and socio-cultural construction 
of childhood. The results of this research allow us to 
approach the recognition of children as main social 
actors of their experience, and adults -in their role as 
cultural agents- as facilitators and promoters of auto-
nomous child development.
Keywords: Childhood, culture, parenting practices, 
child development, people of african descent.
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Introducción
Los estudios sobre la infancia a lo largo del siglo 
XX se han abordado de manera prevalente bajo la 
mirada de disciplinas como la psicología, medicina 
y pedagogía. Las propuestas en estas áreas han con-
tribuido a que se generalicen representaciones de 
los infantes como seres esencialmente dependien-
tes de los cuidados físicos y de socialización por 
parte de adultos. Desde esta perspectiva, el niño 
o niña no podría llegar a ser autónomo y aprender 
por sí mismo si no hay una o más personas que se 
ocupen de su enseñanza constante y permanente 
(Calderón, 2015; Remorini, 2013). Convicciones 
occidentales aún consideran de manera predomi-
nante a niños y niñas únicamente como receptores 
de información, favoreciendo que se instauraren 

A construção de crianças em Guapi: Desenvol-
vimento e agencia infantil de uma perspectiva 
cultural 

Resumo:
Este artigo tem como objetivo caracterizar como as 
crianças Guapi se apropriam das ofertas culturais e se 
tornam agentes de possibilidades para a construção 
de seu desenvolvimento. São coletadas informações 
sobre algumas formas de estudar e perceber a infân-
cia ao longo dos séculos XX e XXI, evidenciando que 
novas perspectivas surgiram em torno da infância, 
que consideram a cultura como eixo transversal na 
vida das crianças. As informações foram coletadas 
por meio de observações, entrevistas e conversas 
diárias com crianças e adultos cuja ocupação esta-
va diretamente relacionada às crianças no município 
de Guapi, Cauca. Os dados foram analisados à luz 
de abordagens teóricas da antropologia da infância 
e da psicologia do desenvolvimento cultural, como 
agência infantil, participação guiada e construção so-
ciocultural da infância. Os resultados desta pesqui-
sa permitem abordar o reconhecimento das crianças 
como principais atores sociais de sua experiência, 
e dos adultos - em seu papel de agentes culturais - 
como facilitadores e promotores do desenvolvimento 
infantil autônomo.

Palavras-chave: infância, cultura, prácticas parentais, 
desenvolvimento infantil, descendentes de afro.

imaginarios sobre cómo debería ser y transcurrir la 
infancia y el desarrollo infantil, casi como compen-
dio. Modelos teóricos de este orden ejercen gran 
influencia para que se difunda una concepción de 
la infancia como etapa universal que se presenta de 
manera única dentro de la cultura humana (Cha-
cón, 2015; Pachón, 2009).

Así, se conceptualiza el desarrollo infantil bajo 
patrones universales a los que les subyacen supues-
tos antropológicos en torno a lo que se considera 
una evolución normal (Remorini, 2013). De igual 
forma, durante el siglo XX se posicionaron creen-
cias a partir de bases médicas en las que se esta-
blecen vectores del desarrollo de orden madurativo 
que explican adquisiciones como el lenguaje, la 
percepción, la memoria y otras características del 
desarrollo cognitivo (Díaz y Vásquez, 2010; Díaz 
y Caviedes, 2016). Sin embargo, propuestas con-
temporáneas comienzan a plantear el desarrollo 
como un proceso dinámico (Benavides, 2015; Iba-
rra y Vergara, 2017), permitiendo dar paso a nuevas 
miradas que comienzan a valorar el papel de la 
cultura, y de los escenarios sociales en los que se 
desenvuelven los niños.

Frente a lo anterior, Baquiro (2012) señala que 
en las disciplinas estudiosas de la infancia han pre-
valecido epistemologías que privilegian “el proyec-
to de modernidad, que ha sido preparar a los niños 
para el futuro y resolver sus vacíos (cognitivos, afec-
tivos, sociales, fisiológicos, entre otros)” (p. 81). En 
virtud a esto, se reconoce la necesidad de incursio-
nar en abordajes epistemológicos alternativos para 
estudiar el campo de las infancias con el propósito 
de dar lugar al estudio de las prácticas sociales de 
los niños y niñas en sus contextos, frente a lo an-
terior, Ibarra y Vergara (2017) mencionan que las 
investigaciones acerca de la infancia en Latinoa-
mérica han sido poco estudiadas y existe escasa 
información acerca de las perspectivas vitales de 
niños y niñas. Es por ello que este artículo resulta 
relevante para el campo de los estudios de la infan-
cia, por su contribución empírica a la comprensión 
de la infancia como construcción sociocultural y un 
avance hacia el agenciamiento infantil como teoría 
que permita ubicar a niños y niñas como actores 
protagónicos en sus entornos.
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Este estudio tiene como objetivo develar cómo 
los niños y las niñas de una población afrodescen-
diente del suroccidente de Colombia, en el de-
partamento del Cauca, dentro del municipio de 
Guapi, se apropian de los ofrecimientos culturales 
y agencian posibilidades para la construcción de su 
propio desarrollo. Más allá de eso, este trabajo pre-
tende ampliar los horizontes de abordaje en torno a 
ser niño o niña en comunidades étnicas y rurales en 
Colombia teniendo en cuenta el orden cultural que 
configura condiciones propicias para la construc-
ción subjetiva de los infantes. El artículo está com-
puesto de la siguiente forma: en primera instancia 
se hará referencia al desarrollo infantil desde una 
mirada cultural, construidos a través de enfoques de 
la psicología cultural del desarrollo. Posteriormen-
te, se presenta la estrategia metodológica utilizada 
que permitió recopilar datos e información in situ. 
Luego los resultados se presentan en tres categorías 
analíticas: Pautas y Prácticas de crianza en comu-
nidades afrodescendientes, Instituciones y Filiación 
cultural, y Formas de participación cultural de ni-
ños y niñas en Guapi. Finalmente, se reconocen 
algunos vacíos investigativos que invitan a pensar-
se sobre cuestiones sobre influencias territoriales 
en la formación identitaria, como también la pre-
sencia de estímulos externos más occidentalizados 
también en la constitución subjetiva individual y 
colectiva.

Cultura y Desarrollo Infantil 
La infancia es una categoría social que se ha in-
corporado de manera relativamente reciente en los 
estudios de las ciencias sociales. Ariés (1973) men-
ciona que en el siglo XVIII existía ya un imaginario 
de los niños y niñas vinculado a la dependencia, 
por tanto, sólo se salía de la infancia o ‘primera 
edad’, una vez se era totalmente independiente. En 
su estudio histórico sobre la vida del niño, Ariés 
(1972) menciona que dividir la vida y su desarrollo 
por grupos etarios, corresponde a una necesidad 
identificativa desde una concepción biologicista, 
que ayudaría a ubicar a las personas dentro de la 
sociedad. Sin embargo, esas perspectivas han cam-
biado, y a partir de finales del siglo XIX se comienza 
a contemplar la infancia, más allá de la edad, desde 
sus funciones sociales, variables entre sociedades.

Para Ariès (1973), la concepción de la infancia 
ha pasado por un proceso de “moralización” que 
permite pensar a los niños y niñas de una forma dis-
tinta, pues en sociedades tradicionales de los siglos 
XI y XII, no existían formas particulares de represen-
tar el niño y tampoco ocupaban un lugar privile-
giado en el seno familiar pues no eran significantes 
para la familia como en la actualidad  (Ospina, et 
al., 2018). El niño solo se vincularía a la sociedad 
una vez podía valerse por sí mismo y era capaz de 
trabajar en lo que sus habilidades le permitieran, 
involucrándose desde temprana edad en espacios y 
lugares de adultos y aprendiendo desde la interac-
ción. Este cambio también estuvo influenciado por 
las nuevas concepciones que se empiezan a tejer 
alrededor de lo público y lo privado en los siglos 
XVI y XVI (Ariès y Duby, 1988), cuando se cierra la 
vida familiar y los niños son ubicados dentro de la 
institución familiar bajo el cuidado de sus padres; 
desde allí, la vida privada y familiar se establecería 
como espacio en el cual se desplegaría la crianza 
y cuidado infantil.

Ahora bien, contrastando con lo descrito ante-
riormente, planteamientos más contemporáneos 
proponen que una de las perspectivas de las que 
se nutre el pensamiento social sobre la infancia lo 
configura la psicología cultural del desarrollo, que 
asume la cultura como constitutiva y no sólo como 
dimensión causal en las comprensiones sobre el de-
sarrollo psicológico; a diferencia de planteamientos 
propuestos por investigadores de la infancia como 
Jean Piaget, que planteó una serie normativa de eta-
pas bajo las cuales todo niño y niña debe atravesar 
según su edad (Packer, s.f), o teorías como las de 
la Socialización o Enculturación que, si bien valo-
raban el papel de la cultura como transversal en la 
configuración identitaria, invisibilizaban la capaci-
dad de actuación de los más pequeños. 

 Más recientemente, Packer (2016), afirma que 
la vida cotidiana favorece el desarrollo psicosocial 
de los niños y niñas a través de las relaciones que 
se construyen en ella en torno a otros sujetos signi-
ficativos y al entorno que habitan, pues las culturas 
se organizan a través de instituciones sociales para 
ajustar formas de inscripción cultural en las formas 
de vida humanas (Ospina, et al., 2018), a propósi-
to, Packer (2016) y Packer y Cole (2019) reconocen 
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que todo niño crece dentro de la comunidad, que 
es esencial para su sobrevivencia y en la cual, con 
el tiempo, podrá participar e incluso transformar-
la, apropiándose de un lugar en el mundo que les 
pertenece y al cual pertenecen. En otras palabras, 
la cultura no es simplemente adquirida, es, en cam-
bio, una base ofrecida por los adultos en la cual 
el niño puede vivir y desplegarse (Packer y Cole, 
2019); y para ello es necesario reconocer que cada 
sociedad tiene instituciones y hechos sociales por-
tadores de deontologías organizadas más primiti-
vamente desde sus instituciones para crear formas 
comunitarias develadas en normas, reglas, roles y 
obligaciones que posibilitan el funcionamiento co-
munitario (Ospina, et al., 2018).

Uno de los presupuestos de Packer (2016) para 
estudiar los procesos ontogenéticos en la infancia, 
es la posibilidad de concebir el desarrollo, no como 
una adquisición, sino como una posibilidad en la 
cual el individuo está activamente comprometido 
en un entorno humanamente organizado y que lo 
prepara para lograr interactuar con su entorno. La 
comunidad es quien organiza las condiciones en 
las que los niños viven, crecen y se desarrollan, sin 
embargo, estas personas no pueden determinar las 
acciones del niño frente a las condiciones ofreci-
das, así, el adulto, más que instructor, es un acom-
pañante (Rogoff, 1993).

En esta misma línea, Rogoff, et al., (1993), a 
partir de sus estudios en comunidades indígenas 
de México y poblaciones de escasa escolaridad en 
Estados Unidos, abordan el término de Participa-
ción Guiada, para pensar aquellos formatos de in-
teracción en los cuales los adultos permiten que los 
niños y niñas tengan un papel central o periférico 
dentro de la comunidad. En este caso, los adultos 
dejan a un lado la idea de instrucción y permiten 
que los niños conozcan y se relacionen con su me-
dio, adquiriendo gradualmente responsabilidades 
otorgadas respecto a sus habilidades. Desde esta 
perspectiva, la instrucción y explicación no son 
tan certeras en la construcción del conocimiento, 
como sí lo son la práctica y la demostración.

James y Prout (1998), por otra parte, afirman 
desde hace casi dos décadas que la infancia co-
mienza a percibirse como una construcción socio-
cultural y que no obedece a patrones deterministas 

o universales (Díaz, 2010), en esta misma vía, la 
infancia debe ser considerada como un hecho so-
cial que varía de sociedad en sociedad, e incluso, 
se presenta de manera heterogénea dentro de ellas. 
Esto permite tener en cuenta las especificidades 
culturales e individuales de cada niño y niña y con-
siderarlos como miembros únicos y activos de la 
comunidad. En este punto, es clave señalar que la 
mirada de la infancia como categoría y bien, como 
construcción sociocultural incide en el abando-
no del tratamiento de la infancia como idea de un 
mundo minoritario. Esto abre la puerta a tener en 
cuenta las capacidades de acción y las voces de los 
niños y niñas para que también sean considerados 
como sujetos activos en la sociedad (Christensen y 
Prout, 2002; Diaz, 2010; Packer, 2016, Vergara, et 
al., 2015, Ibarra y Vergara, 2017). 

El campo de los estudios sociales de la infan-
cia ha evocado que se renueven los enfoques para 
los estudios contemporáneos de la infancia (Kehi-
ly, 2004), y es por ello que empieza a proponerse 
el término de “agencia”, que permite observar y 
comprender a los niños y niñas como sujetos ac-
tivos que intervienen, pues tienen capacidad de 
reflexión sobre sus acciones, y como creadores 
activos de significados (Christensen y Prout, 2002; 
Kehily, 2004; Diaz y Vásquez, 2010; Díaz y Ca-
viedes, 2016; Raithelhuber, 2016). Contemplar a 
niños y niñas como actores sociales requiere que 
sean observados como seres humanos con deseos 
subjetivos, y verles como agentes sugiere que se 
les reconozca su interacción y negociación con el 
medio, teniendo la capacidad de elegir sobre sí y 
su adscripción al contexto social (Paves, 2012). A su 
vez, es importante señalar la capacidad que tienen 
los niños en sus formas de relacionarse, por ejem-
plo, proporcionando apoyo, manteniendo relacio-
nes de familia y su capacidad de asumir acciones 
de cuidado con niños más pequeños (Kehily, 2004).

Las propuestas teóricas abordadas anteriormen-
te fueron fundamentales para realizar el trabajo 
práctico de este estudio y posteriormente analizar-
lo, pues concebir la infancia como construcción 
sociocultural implica observarla desde diferentes 
vertientes, ámbitos y espacios sociales e individua-
les y otorgarles su enorme valor participativo. Esta 
investigación permitió continuar aportando a los 
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estudios desde Psicología cultural del desarrollo y 
nuevos estudios sociales de la infancia que ubican 
a la infancia como un momento del desarrollo en el 
que el papel de los niños es activo. Se ofrecen datos 
y argumentos de carácter etnográfico para apoyar 
la idea de que niños y niñas, particularmente en 
Guapi, más que ser entes receptáculos de informa-
ción, adultos en miniatura o seres pasivos ante las 
enseñanzas, son, en cambio, sujetos que tienen la 
capacidad de crear experiencias desde sus posibi-
lidades y de participar activamente en actividades 
de la comunidad.

 

Metodología
Debido al problema de investigación y a la cerca-
nía requerida con los sujetos de estudio se selec-
cionó la metodología cualitativa con el objetivo de 
observar en la vida cotidiana a niños y niñas, y la 
incidencia de los adultos en las prácticas sociocul-
turales. La información fue procesada y dividida 
en tres categorías analíticas: pautas y prácticas de 
crianza, ofrecimientos encaminados a la filiación 
cultural de los niños y niñas, y formas de partici-
pación cultural de los niños y niñas, una vez los 
datos fueron transcritos y codificados por temas y 
subtemas.

Respecto a las técnicas, fueron utilizadas la ob-
servación, que facilitó el contacto directo entre in-
vestigadora e informantes, por medio de la cual fue 
posible capturar las experiencias de niños y niñas 
en sus mundos propios y la significación que le 
otorgan a esos espacios y momentos, a fin de si-
tuarlos como actores sociales. (Remorini, 2013); se 
realizaron un total de nueve observaciones no par-
ticipativas en escenarios cotidianos como la iglesia, 
tiendas, juegos, conversaciones en las calles y en 
lugares de ventas ambulantes durante 15 días que 
duró la inmersión en el municipio de Guapi y cuya 
información se depositó en el diario de campo. Adi-
cionalmente se realizaron 5 entrevistas semiestruc-
turadas con una duración total de 7:48hrs.

Respecto a los informantes, todos fueron afro-
descendientes y habitantes del municipio de Gua-
pi. Se contó con la participación de cinco adultos, 
dos de ellas madres y dos padres, de quienes te-
nemos consentimiento informado firmado y verbal 

para realizar grabaciones de voz. Estos informantes 
fueron seleccionados debido a que sus empleos es-
tán relacionados con la infancia, la gestión cultural 
y la formación artística. Se contó además, con la 
participación de seis niñas y cuatro niños de en-
tre cuatro y diez años con quienes se mantuvieron 
conversaciones informales y sus padres o tutores 
autorizaron, por medio de un consentimiento in-
formado ajustado para menores de edad, el trata-
miento y divulgación de la información obtenida. 
La llegada al municipio coincidió con la tempo-
rada vacacional, sin que esto haya sido planeado, 
sin embargo, favoreció la construcción del estudio 
debido a que se logró observar y participar en la 
cotidianidad de la vida de los niños y niñas en es-
cenarios distintos al escolar.

Resultados

Pautas y prácticas de crianza  
en comunidades afro
En la constitución política de 1991, Colombia es un 
país pluriétnico y multicultural. En el censo pobla-
cional del 2018, 6.68% de la población se identificó 
como afrocolombiana, y departamento del Cauca 
es una de las regiones con más concentración de 
población afrodescendiente (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística DANE, 2018). En 
sus costas se encuentran tres municipios principa-
les donde se haya la mayor parte de su gente, uno 
de ellos es Guapi. Para diversos autores (García, 
2009; Tabares, 2012; Bedoya, 2012; Portela, 2015; 
Clavijo, 2015; Clavijo, Osorio y Portela, 2020), la 
cosmovisión de la comunidad está construida de 
manera distinta a la del resto de colombianos; se 
caracteriza por creencias y saberes ancestrales que 
rodean la infancia desde diversas formas de cuida-
dos y crianza, priorizando la percepción del uni-
verso y permitiendo recrear prácticas sociales que 
se evidencian en la convivencia, su interacción con 
el entorno natural, concepciones sobre la vida y la 
muerte, por mencionar algunos.

Las comunidades afrocolombianas se han dado 
a la tarea de donar y transmitir a las nuevas gene-
raciones conocimientos significativos para la super-
vivencia en un medio ambiente donde la relación 
hombre-naturaleza ha facilitado que se construyan 
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saberes centrados en torno a ésta última. Las rela-
ciones de solidaridad, colectividad y respeto a los 
pactos sociales se expresan en mingas, trueques, re-
particiones de tierra o en la cotidianidad del trabajo 
(Motta, 2005; García, 2009; Arango, 2014; Castillo, 
2015; Clavijo, Osorio y Portela, 2020). Las formas 
como se alimenta, cuida, se habla y se socializa, 
hacen parte del crecimiento y construcción del ser 
afro en la región pacífica.

Puntualmente, las poblaciones afrocolombianas 
tienen prácticas culturales dirigidas especialmente 
a niños y niñas y que afloran en diferentes vertien-
tes, por ejemplo, existen propuestas a nivel corpo-
ral que tienen la intención de privilegiar aspectos 
como la consolidación de la fuerza y flexibilidad, 
que a futuro van a permitir que los niños se inser-
ten en un medio que prioriza la rudeza y la fuerza 
para desenvolverse en un entorno donde la selva, 
el mar y el río son protagonistas; la interacción del 
cuerpo con la naturaleza dará cuenta de la simbo-
logía y creencias que se relacionan con lo mítico 
y lo sagrado (Tenorio y Sampson, 2000; Chacón, 
2009; Ospina, 2011; Arango, 2014; Castillo, 2015). 

Las prácticas de crianza tienen el objetivo de 
formar ciertos tipos de sujetos en correspondencia 
a los saberes culturales. Escenarios como la familia, 
la escuela, la música y los rituales de acompaña-
miento en el embarazo y la infancia son lugares 
imprescindibles en la consolidación de las identi-
dades de los futuros adultos, pues es en estos mo-
mentos donde se imparten los saberes ancestrales 
de cuidado y protección. Existen prácticas encami-
nadas a enfrentar diversas enfermedades como el 
mal de ojo, el mal de nación y el espanto, que son 
atendidas por curanderos o sabedores por medio 
de rituales con la saliva, hierbas, plantas, y masajes 
que aseguran la salud del bebé, pues de no ser tra-
tadas, podrían traer graves consecuencias (Bedoya, 
et al., 2012).

Guapi se caracteriza por su modelo de familia 
extensa, en la que el cuidado de niños y niñas re-
quiere la atención de la comunidad entera y espe-
cialmente que las personas mayores intervengan en 
la educación de los más pequeños, comprendiendo 
que son personas respetadas, ya que tienen los sa-
beres y conocimientos para efectuar el proceso de 

crianza (Cucalón y Martínez, 1993; García, 2009; 
Caicedo y Castillo, 2012; Arango, 2014). 

Así, es posible ver el papel de la cultura como 
un eje transversal que atraviesa el desarrollo de las 
personas. En el caso de las poblaciones afrocolom-
bianas, la comunidad misma es quien hace una 
selección en relación a su cultura, encaminada a 
la adquisición y consolidación de habilidades ne-
cesarias para habitar su medio, participando como 
comunidad en la construcción de sus infancias, 
salvaguardando habilidades como la fuerza, inde-
pendencia y otorgando espacios para que niños y 
niñas participen.

Instituciones y filiación cultural
La participación de los niños en las actividades co-
tidianas de las comunidades es un puente entre la 
relación adulto-niño pues los primeros facilitan la 
inserción de este niño en su medio, otorgándole es-
tímulos y herramientas previas que lo familiaricen 
con su entorno, adicionalmente, el conocimiento 
puede construirse a través de la práctica y la de-
mostración. En Guapi, es común que los niños y 
niñas se encuentren inmersos en grupos de adultos 
sin que ellos pausen sus actividades por respon-
der a las demandas de los más pequeños. Así, es 
posible ver adultos enseñando habilidades, como 
bailar, cantar o tocar algún instrumento a niños y 
niñas, a la vez que conversan con sus pares. En esta 
línea, el aprendizaje en Guapi se da a través de la 
participación en actividades cotidianas, ya que ahí 
se conocen y experimentan las prácticas tradiciona-
les, pues existen intercambios sociales espontáneos 
donde la comunicación no verbal es protagonista, 
evitando la instrucción directa, de esta manera se 
permite que los niños sean incluidos en activida-
des grupales y así aprendan por medio de esfuer-
zos compartidos (Rogoff, 1993, 1997, 2003; Packer, 
2016).

Acerca de los espacios y escenarios de adultos y 
niños, se evidencia que no son tan marcados como 
en comunidades no rurales donde los roles están 
estructurados. En Guapi, a los niños y niñas se les 
brinda la oportunidad de observar para aprender y, 
aunque algunas acciones son orientadas por adul-
tos, los niños también denotan interés por partici-
par, entendiendo que los adultos esperan que tanto 
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niños y niñas sean capaces de observar eventos 
para que a futuro tomen lugar en las actividades 
sociales. Una de las madres entrevistadas mencio-
na que desde temprana edad las niñas empiezan 
a aprender a cocinar: “de a poquitos… y uno deja 
que ellos hagan y ellos preguntan cómo hacer las 
cosas, se les ve el interés y ahí uno va involucrán-
dolos” (E.2).

Figura 1.  Foto de niñas incluidas en las actividades grupales. 

Fuente: archivo propio.

Siguiendo la línea anterior, la infancia en Gua-
pi no es separada de las actividades adultas y, en 
cambio, se logra hacer una integración en el que 
ambos mundos participen y se admite que los ni-
ños ensayen a ser adultos entrando y saliendo de 
esta zona, muy semejante a lo que describen Ariès 
y Duby (1988) sobre lo que sucedía en la sociedad 
occidental tradicional de los siglos XI y XII, donde 
la convivencia no separada entre adultos y niños 
era donde se tenían lazos que devenían en socia-
lización y aprendizaje de los más pequeños. En la 
actualidad, se evidencia que los adultos en Gua-
pi hacen arreglos para que los infantes participen, 
ajustando el medio y permitiendo que se desarro-
llen potencialidades en él, reconociendo la parti-
cipación de los niños, sin tratarles como adultos. 
(Packer, 2016; Christensen y Prount, 2002). 

Por otra parte, las instituciones modernas como 
colegios o escuelas de música y baile dentro de la 
comunidad, junto con la familia, se encargan de 
velar por la transmisión de conocimientos de ca-
rácter cultural, proporcionándoles consciencia de 
su sociedad y de sus prácticas. Para Tobin, Hsueh 

y Karasawa (2009), los sistemas de educación de-
ben reflejar y también trasmitir valores culturales 
de la comunidad a la que pertenecen, sin embargo, 
también deben responder a las expectativas socia-
les cambiantes respecto a las creencias de lo que 
los niños pequeños deberían aprender, hacer y ser. 
Una de las mujeres entrevistadas menciona que ella 
y sus compañeras educadoras infantiles, recrean a 
modo de juego la pesca, haciendo atarrayas y ha-
ciendo “como si estuviéramos pescando en el río… 
o jugamos a la cocinita” (E.3); así, se empiezan a 
develar algunas de las prácticas culturales que ca-
racterizan el ser afro, pues se trabaja alrededor de 
la pesca, la cocina, la sanación, entre otros. 

Resumiendo, los adultos y las instituciones del 
Estado velan para que los niños y niñas adquieran 
habilidades para que puedan desenvolverse con 
éxito en cada sociedad, brindándole a los infantes 
posibilidades para que, no solo reproduzcan prác-
ticas y saberes sociales, sino también, que sean ca-
paces de gestar nuevas formas tradicionales de ver, 
comprender, crear e interactuar en sociedad. En 
el caso de centros educativos, se espera que estos 
centros escolares sean capaces de funcionar como 
sitios de continuidad cultural (Tobin, Hsueh y Ka-
rasawa, 2009).

Formas de participación cultural  
de niños y niñas en Guapi
Los niños y niñas deben ser entendidos como miem-
bros activos y con cierta autonomía que aporta a 
la producción cultural, pensando que pueden ac-
tuar socialmente y, por ende, deben ser escuchados 
(Diaz, 2010; Ibarra y Vergara, 2017 y Raithelhuber, 
2016). En esta categoría se pretenden analizar las 
formas en cómo los niños de Guapi logran apro-
piarse de los ofrecimientos hechos por los adultos 
y de este modo gestar, crear y renovar a partir de su 
propia experiencia. Anclado a la categoría anterior, 
se enfatiza en que, si bien los adultos posibilitan a 
los niños participar, son estos últimos quienes se 
apropian de los espacios y momentos para desple-
gar sus acciones.

Es de resaltar que la comunidad guapireña les 
reconoce autonomía a sus niños y niñas. Esto se 
evidencia en las posibilidades que les otorgan 
para integrarse y, de este modo, generar momentos 
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propios, pero no esporádicos, en los cuales ellos 
son los protagonistas de sus actividades. En una de 
las observaciones en el río se evidencia que, en un 
momento de juego en grupo de niños en el agua, 
dos niños de ocho y nueve años aproximadamente 
se acercan a un adulto que trabaja sacando tierra 
en su carretilla y le hacen preguntas sobre para qué 
necesita él la tierra, a dónde la lleva y cómo la usa, 
y por último le preguntan si pueden ‘trabajar’ con 
él, el adulto, sin rechazar directamente la propues-
ta, los invita a seguir jugando. 

El caso anterior revela algunas de las formas 
como los niños y niñas expresan sus intereses y 
actúan para conseguirlos. Estos saben que tienen 
la posibilidad de participar en las prácticas y la-
bores sociales. Este adulto, por otra parte, después 
de escuchar el interés de estos por ayudar, no les 
niega tajantemente la oportunidad de integrarse, 
en cambio le presenta la posibilidad de intervenir 
más adelante permitiendo que jueguen, situándolos 
en el lugar de niños y dando el espacio para que 
se creen experiencias que se despliegan desde su 
interacción con su entorno natural y cultural. Re-
cordamos una experiencia similar en el siguiente 
extracto de observación: 

Hay dos puestos ambulantes de frutas, uno de pa-
payas y otro de piñas, ambos atendidos por diferentes 
personas. La investigadora se acerca por una papaya, 
pero al verla decide no comprarla mencionando que 
“está muy lechosa’, al decir esto del puesto de piñas 
contiguo una niña de 4 años agrega ‘la piña de acá 
no está lechosa’, lo que evoca una sonrisa en la inves-
tigadora y un interés por comprar una piña, al llegar 
al puesto de piñas, la niña ofrece y señala una piña 
‘¿Ésta pequeña cuesta $3.500, cierto ma?’, ella asien-
te, pero la investigadora regatea y la niña acepta la 
oferta preguntando ‘¿Hay que pelársela?, Amá, pelá-
sela… ya mi mamá se la va a pelar oyó?’, dirigiéndose 
a su mamá y a la investigadora respectivamente. Una 
vez la piña está pelada, la niña pone la piña dentro, se 
la entrega a la compradora, recibe el dinero diciendo 
con una sonrisa: ‘Con mucho gusto, chao seño”

De esta observación es relevante resaltar la po-
sibilidad que la adulta le brinda a la niña para que 
despliegue sus habilidades, y permite ver el carácter 

productivo de la niña al retomar, de su experiencia, 
asuntos sobre cómo atender a un cliente y persua-
dirle para que compre. Estos aprendizajes fueron 
adquiridos a partir del acompañamiento a su mamá 
en el trabajo diario, por tanto, esta observación nos 
permite acercarnos a la propuesta de Rogoff (2003) 
que defiende la idea de que para niños y niñas es 
posible aprender a través de la oportunidad de ob-
servar las acciones de otros, liderando el manejo 
de su propia atención, motivación y acción. De 
esta manera puede verse que los niños son actores 
sociales que construyen y transforman de manera 
activa sus propias identidades y su mundo social 
(Díaz, 2010). La agencia, como afirma Leinawea-
ver, como se citó en Arango (2014) permite ver “la 
forma como los niños piensan, interactúan y se por-
tan como actores sociales creativos y competentes” 
(p. 188), en este caso, se logra ver como la niña ha 
significado la labor de su madre como un trabajo, 
y ella al apropiarse de este espacio, lo hace de una 
manera en la cual aleja la posibilidad de juego y, 
en cambio, actúa como lo haría un adulto.

Otro aspecto importante en las propuestas de 
agencia infantil, es la posibilidad que tienen niños 
y niños de apropiarse de su entorno a medida que 
lo reconocen como propio y adquieren habilidades 
para desenvolverse en él. Como se vio en el aparta-
do anterior y en algunas conversaciones informales 
con grupos de niños y niños, se evidencia la capa-
cidad que tienen de crear reflexiones críticas de 
su entorno, por ejemplo, un niño de 8 años apro-
ximadamente manifiesta que no se siente a gusto 
en Guapi a pesar de que lleva varios años viviendo 
allí, considera que la vereda donde vivía antes era 
mucho más segura, pues menciona que ha visto en 
el pueblo algunos atentados hechos por la guerrilla.

La espiritualidad es un escenario fundamental 
en la construcción psíquica y social del ser guapi-
reño, que se creería como apropiación exclusiva 
por parte de los adultos, sin embargo, atendiendo 
a una invitación a misa, se observa varios grupos de 
niños y niñas que asisten sin acompañantes adultos 
a misa y participan de manera muy respetuosa en 
este ritual. Adicionalmente, llama especialmente la 
atención que quienes animan la misa con sus cán-
ticos, son un grupo de niños y niñas que tocan ins-
trumentos autóctonos y cantan música tradicional 
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ajustada al catolicismo, demostrando la amalgama 
que como sociedad se hace entre tradiciones an-
cestrales y preceptos más occidentales. 

La infancia entonces, explora, transita y experi-
menta, es un lugar y momento en el cual son im-
portantes sus tiempos, ritmos e intereses, los niños 
entonces también participan, actúan, cambian y 
son cambiados por el mundo social y cultural en 
el que están inmersos (Christensen y Prout, 2002; 
Díaz, 2010; Ibarra y Vergara, 2017). Los niños gua-
pireños, aunque no conformen un ‘mundo propio’ 
e independiente de el de los adultos, si son miem-
bros activos en las comunidades, logran consolidar 
experiencias infantiles y vivir en espacios de adul-
tos como niños y de manera diferenciada, también 
logran, a partir de sus experiencias, renovar, parti-
cipar y crear, teniendo cierta autonomía para des-
envolverse en el entorno, y haciendo esto pueden a 
través de la práctica, conocer por sí mismos, actuar 
y tener la posibilidad de equivocarse y aprender 
desde ahí. 

Conclusiones
A lo largo de este estudio, se pudo evidenciar que 
dentro de las comunidades rurales existen espacios 
y momentos permanentes que les permiten a los 
niños incluirse en los oficios y actividades de la co-
munidad y así adquirir habilidades y experticias ne-
cesarias para la vida cultural y colectiva (Colángelo, 
2015; Peña-Ramos, et al., 2018). De modo que, en 
Guapi, es factible que los niños se agencien, gra-
cias a las posibilidades sociales, culturales y terri-
toriales que les permiten adquirir aprendizajes en 
la cotidianidad de la vida pública, apreciando el 
valor de la interacción con otros para la consolida-
ción de conocimientos, conservando escenarios y 
tiempos libres como el río, el parque y las escuelas. 
Estas formas de crianza se asemejan a los plantea-
mientos de Rogoff (1994, 1997, 2003) y Rogoff, et 
al. (1993), quienes enfatizan que la participación 
guiada y el aprendizaje son dos planos inseparables 
que se constituyen mutua y contextualmente en el 
desarrollo infantil.

El presente estudio tuvo como objetivo caracte-
rizar cómo los niños agencian posibilidades para 
la construcción de su propio desarrollo. Así, se lo-
gra evidenciar cómo la infancia explora, transita 

y experimenta, siendo un lugar y momento en el 
cual son importantes sus tiempos, ritmos e intere-
ses. Los niños y niñas entonces también participan, 
actúan, cambian y son cambiados por el mundo 
social y cultural en el que están inmersos (James y 
Prout, 1997; Christensen y Prout, 2002; Yoseff Ber-
nal, 2005; Prout, 2008; Raithelhuber, 2016). Los 
niños guapireños, aunque no conformen un ‘mun-
do propio’ e independiente al de los adultos, sí son 
miembros activos en las comunidades, logran con-
solidar experiencias infantiles que les permiten re-
novar, participar y crear, teniendo cierta autonomía 
para desenvolverse en el entorno, conocer por sí 
mismos, actuar y tener la posibilidad de equivocar-
se y aprender desde ahí.

De este modo, fue atractivo reflexionar acerca 
de la idea de lo público y lo privado planteado por 
Ariés y Duby (1988) citados por Ospina et al (2018) 
en la cual en otro momento de la historia (siglos 
XV y XVI), la familia se cierra y se acentúa más 
el concepto de lo privado, pues ahí transcurriría 
la crianza y cambiaría el sentimiento familiar. Sin 
embargo, en comunidades afro, sigue priorizándo-
se el concepto de lo público, en la cual el cuida-
do es responsabilidad de la comunidad entera, tal 
como en el antiguo régimen, donde Ariés (1973) 
menciona que la socialización y la crianza tienen 
una connotación social y comunitaria. En este caso, 
la deontología que gana protagonismo en Guapi, 
tiene que ver con valores que priorizan lo comu-
nitario y la solidaridad, y esta a su vez es vital en 
la concepción de ellos mismos como sociedad y 
como personas. 

Ahora bien, las instituciones como la familia y 
escuela en las sociedades occidentales son porta-
doras de deontologías establecidas típicamente por 
el Estado, sin embargo, a diferencia de estas, en 
comunidades rurales como Guapi, la deontología 
proviene desde la misma comunidad y de los sabe-
res ancestrales y propios que se han trasmitido en-
tre generaciones; los teóricos Tobin (2005) y Tobin, 
Hsueh y Karasawa (2009) proponen que la educa-
ción debe priorizar los valores y preocupaciones 
regionales reconociendo el valor de la heteroge-
neidad; es ahí donde la cultura, desde su fuerza 
y resistencia, trabaja como fuente de continuidad 
ayudando a perpetuar los saberes. En Guapi, los 
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saberes culturales no son entregados por las ins-
tituciones estatales exclusivamente, en cambio, 
participan la familia, escuelas comunitarias y la 
comunidad desde la cotidianidad (Rogoff, 1994, 
1997, 2003 y Packer, 2016), pues se privilegian los 
saberes ancestrales y sociales.

Esta investigación invita a pensarse sobre la 
inexistencia de formas únicas de ser infante, tran-
sitar o percibir la infancia, evidenciando que la 
infancia es una construcción cultural y se ejercen 
formas particulares de acompañar el desarrollo in-
fantil. Por otra parte, se logra ver cómo tampoco 
existen formas exclusivas de estudiar o categorizar 
la infancia, pues su estudio depende del foco bajo 
el cual se vislumbre a la comunidad y a sus niños 
y niñas. Sin embargo, siguen existiendo vacíos en 
la intervención con esta población, pues entida-
des estatales continúan invisibilizando la diversi-
dad etaria, cultural e individual, y sus ayudas están 
dirigidas a una población infantil homogénea, en 
tanto, no responden a las necesidades o estilos de 
vida en Guapi, en este caso.  

En este estudio nos pudimos acercar a algunas 
comprensiones sobre la relación de la comunidad 
y las personas con el medio y cómo este permea en 
la construcción de identidades en torno a ser afro. 
Sin embargo, considero que es necesario profundi-
zar en cuestiones territoriales que nos acerquen a 
la comprensión de la formación de la persona, por 
ejemplo, para profundizar en aspectos identitarios 
que permitan seguir comprendiendo el lugar de la 
infancia, el género, la reproducción, por mencionar 
algunos tópicos. Ahora bien, en la búsqueda sobre 
formas de vida cultural del municipio de Guapi, se 
permiten exponer las diferentes maneras de relacio-
narse con el mundo respecto al territorio que ha-
bitan, así, surgen algunas preguntas como ¿cuál es 
la relación de niños y niñas con los juguetes?, ¿qué 
pueden aprender las sociedades más occidentales 
de estas crianzas más libres?, ¿cuál es el lugar de 
la tecnología y cómo podría afectar las relaciones 
en el municipio?
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