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1. Tema 

Enunciados presentes en los documentos orientadores para maestros de la Facultad de 

ciencias de la educación de la Uptc años 1960 a 1965, que permiten comprender como se 

contribuía al desarrollo psíquico del niño.  

2. Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes  

Para comprender cómo se contribuía al  desarrollo psíquico del niño en Colombia, se 

presentan los antecedentes más destacados en cuanto a su relación con el tema que interesa a esta 

investigación. Para este desarrollo se hará referencia a los estudios más relevantes en el ámbito 

internacional, nacional y local, con el fin de hacer una trayectoria en síntesis sobre el problema 

de esta investigación: el desarrollo psíquico del niño en los enunciados educativos.   

En el marco internacional, se presentan tres investigaciones a nivel latinoamericano, las dos 

primeras investigaciones surgen en Cuba: la primera tiene que ver con una manera de explicar 

las tendencias en el desarrollo psicológico humano, titulada: “El desarrollo psicológico humano 

como proceso de continuidad y ruptura: la “situación social del desarrollo”, autor Laura 

Domínguez; la segunda investigación tiene que ver con evaluar los resultados de la aplicación de 

la terapia floral de Bach en el aprendizaje de niños que presentan retardo; y en tercer lugar, se 

presenta una investigación sobre estimulación en el desarrollo cognitivo en niños de una 

institución educativa de Guayaquil, Ecuador.  

En el ámbito nacional se identifican tres trabajos que refieren al desarrollo cognitivo del niño: 

el primero tiene que ver con una guía para padres de familia y cómo esta brinda elementos para 

favorecer el desarrollo psicosocial del niño; el segundo trabajo de investigación tiene que ver con 
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el desarrollo psíquico del niño en la escuela, en donde la autora busca a través de unas 

intervenciones pedagógicas fortalecer el desarrollo psicosocial del niño. 

Por último, se presentan los antecedentes en contexto local, específicamente en la Uptc: en 

primer lugar se presenta un documento identificado en el Fondo Pedagógico o de Escuelas 

Normales de la Uptc, denominado Archivo mimeográfico escrito por Ricardo Bernal (1959) 

Profesor de la Uptc en el periodo sobre el cual se va a desarrollar la investigación. Es importante 

citar dicho documento en estos antecedentes teniendo en cuenta que el libro fechado en 1959 

precede el periodo de esta investigación -1960 a 1965-; en segundo lugar se presentan las 

investigaciones que han realizado las estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Educación 

preescolar que intentan preguntarse por la línea conceptual de los documentos de la Licenciatura, 

de los procesos lectura y escritura en los niños a través de la memoria. 

Ámbito Internacional  

En Cuba, Domínguez (2015) desarrolla una investigación en la que busca mostrar las 

principales tendencias del desarrollo psicológico humano en diferentes etapas de la vida: en la 

edad escolar, en la adolescencia y en la juventud. Para explicar las tendencias en el desarrollo 

psicológico humano, la autora menciona los sistemas de actividades que para el caso de la edad 

escolar tienen que ver con “promover la asimilación por parte del niño de un sistema de 

conocimientos, hábitos y habilidades, así como la formación de cualidades psicológico-morales” 

(p. 23); sobre la adolescencia la autora afirma que “la actividad de estudio cambia tanto por su 

contenido como por su forma e impone al adolescente la necesidad de utilizar nuevos métodos de 

asimilación de los conocimientos” (p. 23); en lo que tiene que ver con la juventud, “actividad de 

estudio adquiere un carácter científico--profesional sobre todo para aquellos jóvenes que 

continúan desarrollando sus estudios en la Educación Superior.” (p. 23). 
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Por otro lado, Domínguez (2015) aborda los sistemas de comunicación, relacionadas en este 

caso con los adultos y el maestro en el sentido que “sus criterios influirán de forma decisiva en el 

desarrollo de la autovaloración del escolar, y de la aceptación o rechazo que el maestro le 

demuestre al niño, dependerá, en buena medida, el bienestar emocional de este” (p. 25); además 

la autora menciona la importancia de la participación de los padres pues “la actitud que asuman 

ante la ejecutoria de su hijo en la escuela contribuirá a estimular o disminuir los intereses del 

escolar por la actividad de estudio” (p. 25).  Ahora bien, sobre el desarrollo de la psiquis del 

niño, la autora se ubica en el campo psicológico y establece que:  

En la edad escolar podemos destacar como importantes adquisiciones del desarrollo 

intelectual, en estrecho vínculo con la influencia que ejerce en el desarrollo psicológico del 

niño la actividad de estudio, el surgimiento del pensamiento conceptual empírico, el 

desarrollo de los intereses cognoscitivos, y el carácter consciente y voluntario que adquieren 

los procesos cognoscitivos, lo cual posibilita al escolar una mayor estabilidad en el control 

efectivo de su comportamiento. (Domínguez, 2015, p. 29) 

De igual manera, en Cuba se desarrolló una investigación por Francia, Sandoval, Hernández, 

Suarez y Hernández (2003) sobre evaluar los resultados de la aplicación de la terapia floral de 

Bach en el aprendizaje retardado, investigación titulada “Aplicación de la terapia floral de Bach 

en niños con retardo del desarrollo psíquico”, la investigación se sustenta en la teoría del doctor 

Edward Bach (1886-1936) un médico inglés que sostiene que las enfermedades son producto de 

desequilibrio entre mente y cuerpo y por ello surgen los problemas de los niños con retardo 

psíquico. La investigación concluye que:  

Las esencias florales de Bach: Larch, Clematis, White Chesthut, Elm, Gentian y Chestnut 

Bud, al ser aplicadas en los niños con RDP, modifican satisfactoriamente su aprendizaje, y 



8 
 

provocan un salto de calidad que los ayudará a hacer el tránsito de la enseñanza especial a la 

general. (Francia et al., 2003) 

De esta manera se identifica cómo médicamente a través de extractos florales o de árboles, es 

posible modificar algunas estructuras constituidas en el desarrollo psíquico del niño, que desde el 

campo de investigación de la medicina son llamadas retardos. 

Por último en el ámbito internacional, se presenta la investigación realizada en Guayaquil, 

Ecuador titulada “Estimulación en el desarrollo cognitivo en niños de 5 a 6 años de edad en el 

C.E.I fiscal “Marcelo Marino Suárez Montesdeoca”” desarrollada por Inga Paulina Arboleda. 

Allí se busca diseñar una estrategia didáctica que permita estimular el desarrollo cognitivo en los 

niños de dicha institución educativa. Arboleda (2017) cita a Piaget para conceptualizar el 

desarrollo cognitivo teniendo en cuenta que:  

Su aporte sobre las etapas del desarrollo cognitivo contribuye a organizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, diferenciar los conocimientos y habilidades en correspondencia con 

la edad del niño, determinar la influencia en el niño hacia el aprendizaje en la etapa Inicial y 

el Primer grado de Educación Básica, seleccionar los recursos didácticos, los medios, 

concretar las actividades, las posibles adaptaciones y organizar el currículo. (p. 32) 

En esa investigación se concluyó que los maestros no poseen nociones sobre los beneficios de 

la estimulación en la esfera intelectual para los logros de aprendizaje, que no tienen claridad 

sobre la estimulación de los niños de 5 y 6 años de edad (Arboleda, 2017, p. 84), lo que permite 

ver una relación entre dicha investigación y ésta investigación sobre el desarrollo psíquico del 

niño, pues mientras en la primera se evidencian las falencias de los docentes frente al desarrollo 

cognitivo del niño, aquí se busca identificar cómo los maestros contribuían al desarrollo psíquico 

del niño, lo que evidencia dos maneras distintas de comprender un problema de investigación, 
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sobre un campo de estudio que se sustenta desde dos puntos de vista diferentes, uno, el desarrollo 

cognitivo del niño y otro, el desarrollo psíquico del niño.  

En síntesis y de acuerdo con las investigaciones presentadas, en primer lugar se evidencia que 

en el ámbito internacional no se ha realizado una investigación que se preocupe por el desarrollo 

psíquico del niño tomando como referentes los planes de organización escolar, o planes de 

estudio, o documentos que orienten la formación de los maestros, lo que se evidencia es que se 

busca incrementar el desarrollo del niño a través de terapias físicas tales como la terapia floral, 

por otro lado se hace una especie de sistematización de cómo se desarrolla el niño  y el 

adolescente una vez va creciendo y en diferentes momentos de su vida, a modo de explicar como 

con los procesos psíquicos del niño, de origina un tipo de comportamiento que se refleja en sus 

relaciones con los demás y con el mundo.  

Ámbito Nacional  

Unicef (2004) publica una segunda edición del texto titulado “Desarrollo Psicosocial de los 

niños y las niñas”, una guía construida para orientar a la familia, a los educadores y a los 

integrantes de otras instituciones relacionadas con la infancia, en la formación de los niños en 

Colombia. El objetivo del documento es constituirse como una herramienta que apoya a los 

padres de familia a reflexionar sobre las prácticas de crianza, siendo ellos los principales agentes 

de la educación de sus hijos, allí se observa una visión sobre el desarrollo del niño ligada al 

concepto psicosocial, en donde se entiende como:  

el proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con 

su ambiente físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, 

continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por 

etapas, en que se logran, en interacción con el medio, niveles cada vez más complejos de 



10 
 

movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, y de 

relaciones con los demás. (Unicef, 2004, p. 6) 

En este proceso, el niño comienza a constituir su visión del mundo mientras intelectualmente 

comienza a adaptarse al medio en el que va a vivir. En esa adaptación, el niño también construye 

su personalidad y su mundo, sus gustos y todo aquello que lo van constituyendo como un ser 

único incluyendo sus funciones motoras, es necesario que este proceso se desarrolle 

integralmente, por ello potenciar sus capacidades y para que esto sea posible se brindan 

herramientas a los padres de familia a través de la guía. 

Ahora bien, desde una perspectiva del desarrollo psíquico en la escuela, Nubia Torres (2006) 

desarrolla una investigación titulada: “Una propuesta de desarrollo psíquico en la escuela. Una 

manera de pensar y abordar las violencias” a modo de propuesta de desarrollo psíquico, con el 

fin de pensar las violencias que habitan en la escuela. En dicha investigación, el desarrollo 

psíquico está pensado desde el psicoanálisis, Klein citado por Torres (2006, p.4) plantea que “la 

vida psíquica tiene relación con la expansión del mundo en el que se producen los significados, 

las creaciones y las representaciones simbólicas”, esta relación evidencia que existe un plano 

externo (del mundo que rodea al niño) y un plano interno (las experiencias internas del niño) que 

interactúan constantemente van estructurando su desarrollo psíquico.  

En ese sentido, la investigación realizó una serie de intervenciones que ponían en juego las 

subjetividades de los participantes, cabe resaltar que dicho trabajo fue guiado por un grupo de 

estudiantes de pregrado quienes desarrollaron sus prácticas pedagógicas articuladas a ese trabajo 

investigativo, el trabajo fue llevado a cabo con niños y niñas de distintos grados, con personal de 

servicios generales del colegio, con padres de familia y de manera esporádica, con profesores 

interesados. Las intervenciones se desarrollaron en cinco escenarios: el rincón del cuento, el 

rincón del arte, tiempo para conversar, talleres con padres y con el personal de servicios 
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generales, talleres de sexualidad, cuerpo, afectividad y género y por último trabajo con 

profesores.  

Torres (2006) concluye afirmando que en una intervención que busque el desarrollo psíquico, 

es importante tener en cuenta que exista un vínculo de afecto positivo en el que genuinamente 

haya muestra de afectos en el desarrollo de la actividad, es decir que debe ser auténtico en interés 

de los estudiantes en participar; así mismo es importante establecer “una relación en que los 

sujetos experimentan el "dar" y el "recibir" de manera real y concreta” (p. 19);  la autora resalta 

la labor del coordinador ya que desde su punto de vista, es la persona que se encarga del manejo 

de las emociones de tal manera que  puedan ser representadas simbólicamente. 

 El último trabajo que se presenta en estos antecedentes nacionales, tiene que ver con una 

investigación documental que buscó identificar los contenidos psicoanalíticos de las revistas 

indexadas de habla hispana entre los años 2000 y 2010, titulada “Abordaje del TDAH desde el 

desarrollo psíquico temprano” con el fin de fortalecer los conocimientos que se han alcanzado 

sobre el TDAH (Trastorno Deficitario de la Atención con Hiperactividad) desde una mirada que 

impulsa a la comprensión de lo emocional en el niño para aproximarse a escenarios más íntimos 

y significativos, a su psique. En ese sentido Pedro Zulaga (2012) establece que:  

Para el psicoanálisis se podría decir que el proceso de maduración psíquica se alcanza 

cuando el individuo puede alcanzar procesos comprensivos de lo simbólico dados por lo 

social, donde logre hacer tránsito por aquellos momentos psicológicos donde su atención está 

dirigida hacía los impulsos internos y al mismo tiempo, pero intercalado, hacía los estímulos 

externos. (p. 66) 

Aquí, vale la pena mencionar que Zuluaga (2012) coincide con Torres (2006) al considerar 

desde cada una de sus perspectivas analíticas y de sus investigaciones particulares que, el 

desarrollo psíquico tiene que ver con la interacción entre los elementos internos y externos de la 
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vida del niño, en ese sentido nos brindan elementos para intuir que el desarrollo psíquico del 

niño tiene que ver con procesos internos al tratarse de la psiquis, pero no deja de lado los 

procesos externos sobre el medio que rodea la vida del niño desde su nacimiento hasta que 

ingresa a la adolescencia, en donde se producen otra serie de estímulos que generan el desarrollo 

ya no del niño, sino del adolescente.  

Ámbito Local  

El profesor Ricardo Bernal en el año 1959 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, construyó un trabajo sobre pedagogía 

general que orienta las facultades de Sociales, química, matemáticas e idiomas de I año. Este 

trabajo está constituido en un libro archivo que contiene diferentes capítulos con orientaciones 

para profesores de las facultades, sobre el Archivo mimeográfico del año 1959.  

Bernal (1959) afirma que:  

el educando (párvulo, niño, adolescente o joven) no como simple objeto o sujeto sino 

también, como co-agente de su propia educación, que es justo esto lo que trata de poner en 

evidencia, mediante la práctica, especialmente el movimiento de la “ESCUELA ACTIVA” o 

“ESCUELA NUEVA” (Folio 406) 

Es aquella que brinda al educando amplitud para intervenir en la obra de su propia educación. 

Bernal (1959. Folio 409) cita a William Henry Pyle que presenta un test con el fin de medir de 

la capacidad mental en los niños, a este test los psicólogos lo denominaron: la escala Binet-

Simon. Dicho test consiste en una serie de problemas que buscan medir la inteligencia general 

del niño, para ello, que aborda preguntas en gradación según las edades de los niños y según su 

capacidad de resolverlos. En ese sentido, Bernal de acuerdo con Pyle establece que el 

aprendizaje es un proceso de conexión entre un estímulo y una respuesta adecuada. Es formación 

de hábitos, de carácter específico o general. Los conocimientos son ideas o hábitos organizados y 
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a su vez, éstos contribuyen a los resultados del aprendizaje. Si tales conocimientos o hábitos han 

de servir para obrar, reaccionar, responder y adaptarse adecuadamente a las diversas situaciones 

y necesidades, entonces cobra un carácter y un valor funcional. 

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar que es posible que los estudios de Bernal 

(1959) tengan relación teórica con lo expuesto en la teoría del condicionamiento clásico de John 

B. Watson teniendo en cuenta que los dos puntos de vista tienen que ver con el estímulo y 

respuesta del niño frente a un problema determinado, mientras que Bernal cita el test de Binet 

buscando que el niño responda las preguntas según lo que se le ha enseñado, la teoría del 

condicionamiento clásico de John B. Watson e Ivan Pavlov en la que el niño responde a 

estímulos experimentales reiterativos para evidenciar lo que aprendió.  

Por otro lado, siguiendo el contexto Uptc, vale la pena mencionar las investigaciones 

realizadas por las estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en educación preescolar de la 

Uptc, se identificaron dos trabajos que trazan una línea de estudio similar a la de esta 

investigación, en el sentido de constituirse como una investigación que utiliza un archivo 

documental o, en el sentido de intentar buscar una línea teórica en la formación de maestros.  

La primera investigación se titula Textos, tradiciones y recorridos en Boyacá: procesos de 

lectura y escritura a través de la historia y la memoria, Rojas (2011). Esta investigación es sobre 

la promoción de procesos de lectura y escritura en los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnico San Isidro del municipio de Boyacá (Departamento de Boyacá) a través de la 

recopilación del entorno socio cultural e histórico, donde los niños dan valor al lenguaje popular 

de su gente, sus costumbres, sus mitos, leyendas, cuentos, refranes, retahílas, como manera de 

observar las prácticas tradicionales y discursivas que utilizan los maestros y en respuesta al poco 

interés que muestran los estudiantes por estos procesos.  
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La segunda investigación se denomina “Formación docente preescolar Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, Ramírez (2016). Esta investigación busca revisar la 

historia del programa Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (Uptc) y la incidencia que tiene la formación de profesores de 

Preescolar conforme a las transformaciones que ha sufrido los enfoques curriculares y los planes 

de estudio del programa. La investigación está guiada por una pregunta sobre cómo fue la 

reestructuración del plan de estudios programa Educación Preescolar, de la Uptc en el periodo 

comprendido por los años 1976 a 2006. Así mismo, buscaba mostrar cómo se reestructuró el plan 

de estudios del programa a la luz de los lineamientos de la política educativa y de las 

transformaciones curriculares que resultaron tras la reforma del plan de estudios.  

Se identificaron los orígenes y el desarrollo de la formación de docentes de preescolar en el 

ámbito mundial, latinoamericano y colombiano, se hizo una descripción y un análisis sobre la 

incidencia que tuvo el  proyecto académico educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación 

en el cambio del plan de estudio del programa para el periodo 1976 - 2006. 

Hay que mencionar, además que se identificó una investigación  que corresponde al nivel de 

doctorado (Doctorado en Ciencias de la Educación Uptc) denominada “Concepciones de 

infancias en la formación de maestros de preescolar en la Uptc”, Luz Novoa (2015). La 

investigación trata sobre la formación de maestros de preescolar a partir de las concepciones de 

infancia que tienen los formadores de maestros, los egresados del programa y los estudiantes del 

programa (estudiantes de pregrado). La investigación pretendía identificar las concepciones de 

infancia que portan los sujetos involucrados en la formación de maestros de preescolar, y las 

apuestas que derivan en devenir de esta formación. Para lograr el objetivo del trabajo, la 

investigadora optó por la mirada cualitativa, más específicamente en relación con la información 
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documental, el análisis de artículos, documentos, libros, y tesis doctorales que aportaron en la 

construcción del Estado del Arte, la delimitación del objeto y el problema de estudio, y la 

pregunta de investigación.       

Por último se encontró un trabajo de investigación de una profesora titulado “La educación 

Boyacense en el periodo radical”, Miriam Báez (1984), trabajo que buscaba analizar el 

despliegue histórico que tuvo el movimiento radical colombiano frente a algunas generalidades 

estructurales del Estado soberano de Boyacá y su situación política y económica. A la luz de 

dicho análisis observó las tendencias educativas de la época, así como el contenido social de la 

educación en los niveles preescolar, primario, secundario y la Universidad de Boyacá. Para el 

desarrollo del trabajo la investigadora utilizó fuentes de primer y segundo orden, esto es, 

consulta al archivo nacional, departamental y el archivo de la Academia Boyacense de Historia. 

También la visita a diferentes bibliotecas del país que dio como resultado la sistematización, 

análisis e identificación de la temática principal.    

En síntesis, el anterior ejercicio local sobre las investigaciones realizadas por las estudiantes 

de décimo semestre de la Licenciatura en educación preescolar evidencia que existe un vacío por 

el desconocimiento sobre la existencia y la importancia de un archivo histórico, por un lado en el 

repositorio digital de las tesis de la Uptc, solo se identificaron dos trabajos que referencian la 

historia, la memoria y la formación de maestros. Por otro lado se encontró una tesis doctoral que 

si bien no recurre al archivo o a la memoria, si construye un archivo que en términos 

metodológicos aportaron en el estado del arte, el objeto y el problema de estudio, y la pregunta 

de investigación. Por último se registra un trabajo docente que observó las tendencias educativas 

de la época, así como el contenido social de la educación en diferentes niveles de la educación, 
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en esta investigación sí se realizó un trabajo de archivo, sustentado en las visitas al Archivo 

Nacional y diferentes bibliotecas del país.  

Como resultado de la construcción de los antecedentes de ésta investigación, se puede afirmar 

que existe una preocupación por el desarrollo del niño que ha sido abordada desde los problemas 

del desarrollo y por ello existen investigaciones que buscan solucionar tales problemas por 

medio de prácticas como las terapias, además se puede identificar que según las investigaciones 

documentadas aquí, el desarrollo psíquico tiene que ver con la interacción entre procesos 

internos y externos que ocurren en el transcurso de la vida del niño que se refleja en diferentes 

momentos de su vida y que dan origen a un tipo de comportamiento. Se observa no se han 

realizado investigaciones que busquen una comprensión del desarrollo del niño a través de la 

indagación del documentos que apoyen la formación de maestros. 

2.1 Descripción  

Esta investigación se interesa por determinar cómo se contribuye al desarrollo psíquico del 

niño en el campo de la educación, pues la psicología toma en consideración el desenvolvimiento 

de las aptitudes, que a su vez son introducidas en la escuela activa, se pretende ver cómo es 

posible que ese desarrollo psíquico del niño se encuentre en los documentos orientadores para 

maestros del Archivo Histórico en la primera mitad de los años sesenta. Así mismo, esta 

investigación muestra cómo un análisis de contenido contribuye a la comprensión de la 

influencia de una línea teórica en una facultad de educación determinada, da lugar a una 

constitución del desarrollo psíquico del niño.  

Existe un vacío no se ha realizado un rastreo documental sobre el tema del desarrollo psíquico 

del niño en los documentos del archivo histórico de la UPTC. Las licenciadas en educación 

preescolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uptc, desconocen la existencia y la 
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importancia de un archivo Histórico, -denominado en la Uptc como Colección pedagógica o 

Colección Escuela Normal Superior- para pensar la labor de ser maestras y maestros en tanto que 

aquello que enseñamos se ve reflejado en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, en nuestra 

formación como maestras y maestros tenemos implícitos elementos de la teoría conductista, 

seguramente nuestros estudiantes reflejan en su desarrollo tales elementos.  

Sobre la construcción del archivo que alimenta y da forma a esta investigación, se puede decir 

que según la información registrada en la página oficial de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado 

de la Uptc, la Colección pedagógica, también conocida como Colección Escuela Normal 

Superior, contiene recursos bibliográficos que pertenecieron a la Escuela Normal Superior antes 

de convertirse en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Allí aparecen 2.228 

obras, todas útiles para adelantar investigaciones. Se trata de un archivo que no se encuentra 

sistematizado ni organizado, existen libros en avanzado estado de deterioro en un salón húmedo 

de la Biblioteca. Aquí se tomarán como objeto de estudio seis libros que denominados bajo el 

nombre de Archivo mimeográfico, esta investigación se ocupa de los libros organizados 

cronológicamente del año 1959 al año 1965, sobre los cuales se busca identificar cómo se 

contribuía al desarrollo psíquico del niño.  

2.3 Pregunta problema 

¿Cuáles son elementos de la teoría de Vygotski que aportan a la comprensión del desarrollo 

psíquico del niño, presentes en los documentos orientadores para maestros de la Facultad de 

ciencias de la educación de la Uptc en los años 1960 a 1965? 

3. Justificación 

Esta investigación se inscribe en la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se enmarca en el núcleo problémico cuatro de la Línea de investigación de práctica 
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pedagógica y procesos de formación, la cual tiene que ver con las pedagogías críticas y 

educación para el posconflicto, la práctica pedagógica en perspectiva crítica, el maestro como 

sujeto de la práctica, la dimensión ética y política de la práctica desde una perspectiva 

transformadora. Se justifica la investigación en términos de conocimiento aludiendo a vacíos en 

cuanto a una investigación que pueda dar cuenta de la forma en que se desarrolla psíquicamente 

el niño a través de un análisis de contenido que se da sobre la base de la construcción de un 

archivo.  

Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia/Uptc es pertinente el desarrollo 

de esta investigación, teniendo en cuenta que puede constituirse como una forma de resignificar 

el archivo histórico (Fondo pedagógico o fondo de escuelas normales), si bien, los estudios del 

historiador Colombiano Javier Ocampo López se relacionan con la revisión de los documentos 

del archivo teniendo en cuenta su contenido, sin embargo, el archivo ha perdido su valor, tanto 

así que el lugar que tiene dentro de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado estaba bastante 

deteriorado.  

Cabe mencionar que dado el interés de realizar esta investigación allí y la necesidad de 

recuperar los documentos históricos del archivo, los directivos de la Biblioteca Jorge Palacios 

Preciado de la Uptc, decidieron reubicar el archivo y darle un lugar prioritario, ese puede 

constituirse en el primer paso de darle un nuevo sentido al archivo, pues los documentos que 

estaban olvidados están comenzando a visibilizarse. Lo anterior es muestra de que hay un 

potencial incalculable en tales documentos y vale la pena insistir en los estudios sobre el mismo. 

Ahora bien, para la comunidad académica y sobre todo para la comunidad de la licenciatura 

en educación preescolar, profesoras (es) estudiantes esta investigación es pertinente porque 

permite mostrar y señalar como la teoría psicológica sobre las funciones psíquicas superiores del 
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niño, es objeto de preocupación en el campo de la educación de la niñez al finalizar la década de 

los años cincuenta en Colombia, y cómo esta se extendió, por lo menos hasta finales de la década 

de los años sesenta, cuando el modelo de la Escuela activa, estaba ingresando al sistema formal 

educativo, considero fundamental tener en cuenta estas líneas teóricas para la formación de 

estudiantes ya que es posible que de ésta se encuentre el sentido de un programa académico, y en 

este caso, universitario. 

Así mismo, el libro con fecha 1959 del Archivo mimeográfico del Fondo pedagógico Uptc, se 

señala que pedagogía y psicología, en la Facultad de Educación de la Uptc, se pueden asimilar 

como si fuera lo mismo: 

Objetivo de la pedagogía. Al fin y al cabo, es el mismo de la educación en 

consecuencia: proporcionar los principios para lograr el desarrollo perfectivo e 

integral de la personalidad humana hasta ponerla en condiciones de que coopere por sí 

misma a la realización de su misión y de su perfeccionamiento y bienestar, como 

también al bienestar de la sociedad, bienestar en sentido materia y espiritual. (Bernal, 

1959, folio 405) 

Aunque con sus particularidades, la educación y la pedagogía se expresan en la práctica 

escolar a través de la enseñanza y el aprendizaje, así, contribuyen con el desarrollo psíquico del 

niño, por ejemplo, de la lectura y de la escritura, del aprendizaje del dibujo, del lenguaje, la 

lógica del niño, las operaciones numéricas, la formación de conceptos y su concepción de 

mundo. Categorías como el “Yo”, el carácter, el temperamento, la adaptación social, son 

condiciones del desarrollo de la personalidad del infante que van evolucionando de acuerdo, con 

las características propias del desarrollo biológico y físico, bajo la condición de no pensarlas con 

los mismos términos que implican las funciones superiores psíquicas del infante.  
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 Esta investigación es importante para mí como investigadora en formación, ya que me 

permite comprender cómo se construye un problema de investigación para generar teoría, cómo 

abordar teóricamente los problemas desde su génesis, cómo desarrollar las ideas que se tienen 

sobre el problema, cómo tomar decisiones frente a la investigación y sobre todo cómo aprender a 

través de la investigación en educación poniendo en práctica los contenidos de la maestría 

cursada y el ejercicio de la práctica como licenciada en educación preescolar. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Determinar cuáles son los aportes a la comprensión del desarrollo psíquico del niño presentes en 

los documentos orientadores para maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc 

en los años 1960 a 1965.  

4.2 Objetivos específicos 

 Construir el archivo documental del periodo 1960 a 1965 que reposa en el Fondo 

Pedagógico o de Escuelas Normales de la Biblioteca Jorge Palacios Preciado Uptc, Sede Central.  

 Delimitar teóricamente las fuentes conceptuales sobre las cuales se determinará el 

referente para analizar los documentos del archivo.  

 Caracterizar tendencias teóricas sobre el desarrollo psíquico del niño en el campo de la 

educación a través del método de análisis de contenido con el cual se hará sistematización de la 

información.  

5. Marco Teórico 

Varios son los componentes y referentes teóricos a partir de los cuales se fundamenta esta 

investigación. Para este desarrollo teórico se tendrán en cuenta tres grandes categorías: el 
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desarrollo del niño, el desarrollo psíquico del niño y algunos de los principios de la teoría 

sociocultural de Lev Vygotski junto con las funciones psíquicas superiores. Así mismo, cada una 

de estas categorías se constituye por teorías de la siguiente manera: la categoría del desarrollo del 

niño se abordará desde las principales teorías que se han consolidado en el interior de dicho 

campo investigativo, tales son la teoría del desarrollo psicosexual, las teorías conductistas, la 

teoría del desarrollo psicosexual, la teoría del desarrollo sociocultural.  

De esta primera parte del marco teórico, surge el desarrollo psíquico del niño en donde se 

instalan los postulados de Jean Piaget con su teoría del desarrollo cognitivo y los postulados de 

Lev Vygotski con su teoría sociocultural. Finalmente se abordan las funciones psíquicas 

superiores, de donde surge el concepto y como se instala en las teorías del desarrollo psíquico del 

niño, haciendo una revisión desde el punto de vista de Lev Vygotski sobre los estudios que se 

habían realizado sobre dicho tema hasta ese momento, constituyéndose para muchos como 

grandes referentes en el campo de la psicología infantil.   

 

DESARROLLO DEL NIÑO 

DESARROLLO 

PSÍQUICO DEL 

NIÑO 

VYGOTSK Y LAS FUNCIONES 

PSÍQUICAS SUPERIORES 

Teoría del desarrollo psicosexual. Freud   

Jean Piaget. 

Desarrollo 

cognitivo. 

 

 

 

Lev Vygotski. 

Teoría sociocultural 

 

  

 El lenguaje y el dibujo infantil,  

 El dominio de la lectura y la 

escritura, 

 La lógica del niño y su 

concepción del mundo,  

 El desarrollo de la representación 

y de las operaciones numéricas,  

 La psicología del álgebra, y la 

formación de conceptos 

 

Teorías conductistas  

(Condicionamiento Clásico y 

Condicionamiento Operante) Watson, 

Pavlov, Skinner 

 

Desarrollo psicosocial de Erikson  

 

5.1 Desarrollo del niño  

El desarrollo del niño ha sido investigado con más predominancia en el campo de la 

psicología infantil y sus principales investigadores son: Sigmund Freud, John B. Watson, Iván 
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Pavlov, Burrhus Frederick Skinner, Erik Erikson, Jean Piaget, y Lev Vygotski. Así mismo, 

existen las principales teorías sobre el desarrollo del niño, encontramos: la teoría del desarrollo 

psicosexual, las teorías conductistas del condicionamiento clásico de John B. Watson e Ivan 

Pavlov y la teoría del condicionamiento operante de Skinner, la teoría del desarrollo psicosocial,  

la teoría del aprendizaje y la teoría sociocultural; teorías que han servido de sustento para 

comprender el desarrollo del niño y así mismo, se han convertido en referentes sólidos para las 

preocupaciones de la escuela y en algunos casos los procesos de aprendizaje de los niños dentro 

de la misma. En ese sentido y en el orden antes mencionado, se expondrán en síntesis dichas 

investigaciones en esta parte del marco teórico.  

5.1.2 Teoría del desarrollo psicosexual.  

Ésta teoría puede ser considerada como una de las primeras las teorías de desarrollo del niño, 

pues data cronológicamente al alrededor del año 1900, según consultas en la web, el desarrollo 

psicosexual se instala en el paradigma psicoanalítico para explicar desde dicho punto de vista, el 

desarrollo del niño y su modo de ser en los primeros años de la vida. Al tratarse de una teoría 

psicoanalítica remite directamente a Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, el 

fundamento de la teoría del desarrollo psicosexual es el principio del placer/displacer, Urrego 

(2013) al respecto sostiene lo siguiente: “este principio orienta la reacción dependiendo de si la 

cualidad de lo percibido corresponde con el displacer o con el placer, de modo que funciona 

evitando las sensaciones displacenteras y buscando las placenteras” (p. 161). 

En consecuencia, el principio de placer/displacer, surge con un determinado estímulo, que 

puede ser entendido como una acción que se ejerce sobre el sujeto que puede producir placer o 

displacer. Según Urrego (2013), el concepto que se opone al estímulo es la pulsión “un estímulo 

interno (…) que realmente es la manifestación del instinto (…) y conviene llamarlos 



23 
 

necesidades” (p. 161). Por lo dicho hasta aquí vale precisar que un estímulo es una sensación 

generada desde el exterior y una pulsión es un estímulo interno del ser humano.  

Ahora bien, dentro de esta síntesis, vale la pena mencionar el lugar que tienen las sensaciones 

dentro de la teoría del desarrollo psicosexual, pues, tramitarlas es una de las “principales 

funciones del aparato psíquico humano” (Urrego, 2013, p. 162), resaltando que la naturaleza de 

las sensaciones es instintiva. Los instintos son de conservación o de supervivencia e instintos 

sexuales: los instintos de conservación o de supervivencia como afirma Urrego (2013) “tienen 

como fin la satisfacción de una necesidad cuyo aplazamiento puede amenazar la supervivencia” 

(p. 162) Por otro lado, los instintos sexuales están ligados a “la consecución del placer, y solo a 

partir de la pubertad, con su madurez, estarán ligados al fin reproductivo” (p. 162). 

Se debe agregar, que para la teoría del desarrollo psicosexual, Freud establece un esquema 

explicativo de aquellas condiciones sobre las cuales el niño va transitando a medida que va 

creciendo. Tal esquema, está organizado por fases: oral, anal, fálica, genital. Aquí se presenta 

una idea general sobre cada una de éstas fases: para ello se citará el desarrollo conceptual que 

realiza Villalobos (1999).  

 Fase oral: Esta es la primera fase de la evolución de la libido que va de los 0 a los 2 años 

de edad. El niño está la mayor parte durmiendo, los períodos de atención consciente quedan 

limitados a experiencias de nutrición como hambre, lactancia, saciedad, ruidos internos. En 

esta fase el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y 

de los labios, que acompaña a la alimentación. (p. 2) 

 Fase anal: puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. En esta fase la libido se organiza 

al alrededor de la zona erógena anal, el objeto de satisfacción está ligado con la función de 

defecación (expulsión – retención) y al valor simbólicos de las heces. (p. 3) 
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 Fase fálica: En esta fase es vivido el Complejo de Edipo, más o menos entre los 3 y 5 

años de edad, su declinación señala el inicio del período la latencia. Este Complejo 

desempeña un papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación 

del deseo sexual. (p. 3)  

 Periodo de latencia: se inicia más o menos entre los 5 y 6 años de edad. Es un 

considerado como una etapa en la que se detiene la evolución de la sexualidad, ya que hay 

una disminución de las actividades sexuales, se desexualizan las relaciones de objeto y de los 

sentimientos (predomina la ternura sobre los deseos sexuales). (p. 5-6) 

 Fase genital Es la cuarta fase del desarrollo, que se caracteriza por la organización de la 

libido alrededor de las zonas genitales. Se compone de dos tiempos, separados por el período 

de latencia: uno la fase fálica (u organización genital infantil) y el segundo, la organización 

genital propiamente dicha, que inicia en la pubertad. (p. 7) 

Con lo anterior, se puede decir que la teoría del desarrollo psicosexual establece la 

importancia de la psiquis humana en la forma de actuar de los niños durante sus primeros años 

de vida, se evidencia que bajo la explicación psicoanalítica se comienza a desmitificar el niño 

como un ser ideal, y con Freud, se comienza a conocer a un niño que es sujeto de pulsiones o 

deseos y que bajo ese punto de vista, el niño busca constantemente la satisfacción de sus 

necesidades. Sin embargo, como afirman Gratiot-Alphandery y Zazzo (1975) el ritmo de estas 

fases es distinto para cada niño, “en algunos las fases son netas, los periodos en que las 

posiciones se desarrollan y se organizan son fáciles de distinguir, en otros, las fases y las 

posiciones son menos claras, apenas pueden percibir algunos rasgos” (p. 263) 



25 
 

5.1.3 Teorías conductistas  

5.1.3.1 Condicionamiento Clásico 

Desde otra perspectiva, existen abordajes teóricos sobre el desarrollo del niño, se trata de los 

estudios de estímulo-respuesta que no buscan ir más allá de lo que se muestra en situaciones 

experimentales. Dichos estudios:  

Tienen la convicción de que, en primer lugar, todo comportamiento es aprendido, como 

resultado de asociar un estímulo con una respuesta. En segundo lugar, que una respuesta se 

repetirá si se la refuerza positivamente y se inhibirá si se la refuerza negativamente. (Turner, 

1981, p. 26)  

En este marco del desarrollo del niño, se encuentra el médico fisiólogo Ivan Pavlov, 

desarrollo su teoría basado en los reflejos, investigaciones que sustentó a través de los 

experimentos con perros, en donde identificó que al ponerle en la boca alimento al perro, segrega 

saliva, una vez realizado este experimento en varias ocasiones, comenzó a ver que cuando el 

perro lo veía comenzaba a salivar relacionándolo con la comida. Estos estudios sobre 

condicionamiento, remiten a comprender el comportamiento de acuerdo con un estímulo 

determinado. Leiva (2005) sostiene que “toda situación de aprendizaje estará controlada 

únicamente por las leyes formales de la asociación, reglas sintácticas, sin que el contenido de los 

términos asociados afecte el aprendizaje” (p. 70).   

Otro autor del condicionamiento clásico es psicólogo John Watson, quien basó sus 

investigaciones sobre las investigaciones de Pavlov. Watson es reconocido por el experimento 

hecho a un niño de 11 meses de edad a quien se le presenta una rata blanca, que al principio el 

niño no muestra reacción alguna, pero al presentársele nuevamente la rata y hacerse un sonido 

con varillas que ocasiona susto se obtiene como resultado el llanto en el niño. Al realizar esta 
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actividad varias veces, cuando se le presenta nuevamente la rata al niño, éste reacciona de 

inmediato con una respuesta de llanto, este es un ejemplo del refuerzo negativo.  

Lo anterior, evidencia que las respuestas que surgen de los estímulos no constituyen un 

aprendizaje estructurado, por el contrario se evidencia que se trata de meras asociaciones, en 

lugar de procesos de aprendizaje en los sujetos. 

5.1.3.2 Condicionamiento Operante  

El psicólogo Frederick Skinner es el autor de la teoría del condicionamiento operante, en ella, 

el autor marca una distinción frente a los estudios de Watson y Pavlov, pues consideró que como 

se mencionó anteriormente, el aprendizaje en el condicionamiento clásico se reduce a la 

información sobre un estímulo. Serrano y Figueroa (2012) afirman que Skinner ve dicha teoría 

como “una perspectiva que desconoce procesos que de hecho se encuentran implícitos en un 

comportamiento, como por ejemplo, la percepción, la conciencia a la hora de elegir entre una 

cosa y otra, procesos fisiológicos, los estímulos como generan sentimientos y evocan recuerdos” 

(p. 10), así, al tratarse además de estudios físicos,  experimentales y demostrables, se ubican en 

el paradigma científico de la investigación, en ese sentido no es posible explicar el porqué de los 

comportamientos de las personas.  

Por el contrario el condicionamiento operante busca que el aprendizaje sea asociativo, de tal 

manera que “genere el desarrollo de nuevos comportamientos, de nuevas respuestas en función 

de la consecuencia de la misma, por lo tanto si es una consecuencia agradable se puede asegurar 

la probabilidad de ocurrencia” (Serrano y Figueroa, 2012, p. 12)  Hay que mencionar, además 

que  así como el condicionamiento operante tiene reglas de la conducta que pueden ser 

condicionados en busca de una consecuencia positiva, así mismo, establece reglas de la conducta 

que pretenden reducir las consecuencias negativas. De acuerdo con lo anterior, las teorías 
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conductistas centran sus estudios en las respuestas biológicas impulsivas, en donde el sujeto de 

estudio, analiza el desarrollo de la conducta como un proceso totalmente natural o biológico. De 

esta manera, los procesos de la conducta se descomponen en reflejos asociativos.  

5.1.4 Desarrollo psicosocial.  

Erik Erikson, psicoanalista estadounidense, comparte posiciones teóricas freudianas, Maier 

(1969) afirma que Erickson “asumió el papel del teórico que aplica las enseñanzas de Freud” (p. 

23), sin embargo hay puntos de vista en los que no está de acuerdo con la teoría Freudiana, ya 

que destaca la importancia de tres tareas: la primera idea que destaca Erickson de Freud es el yo, 

según Maier (1969) Erickson atribuye a la continuidad de la experiencia “que la función del yo 

trasciende las fases del desarrollo sexual (libidinoso) postulados por Freud” en ese sentido 

Erickson le da importancia al estudio de los procesos de socialización.  

La segunda tarea que Erickson retoma de Freud es “la relación del individuo con los padres 

dentro del contexto familiar, y con un medio social, más amplio dentro del marco de la herencia 

histórico-cultural de la familia” (p. 24) lo anterior quiere decir que Erickson se interesa por la 

relación entre todos los integrantes de la familia y su contexto, no solamente la relación niño-

madre-padre. Por último, Maier (1969) señala que si Freud se interesó por demostrar el 

funcionamiento del inconsciente, a Erickson le interesa mostrar el desarrollo del individuo y 

cómo manejar los riesgos de psicológicos de la vida, pues para el autor, las crisis personales 

aportan elementos para el crecimiento personal. (p. 24) 

Una vez realizada la introducción al autor, se presentan algunas de las principales ideas del 

desarrollo psicosocial. Para su desarrollo Erickson presenta sus investigaciones a modo de 

Estadios, en donde cada Estadio muestra el desarrollo según la edad y las condiciones que van 

surgiendo en la vida de los niños. En el desarrollo de cada uno de los ocho Estadios de su teoría, 
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Erickson aborda tres procesos de organización que son complementarios entre sí: el proceso 

biológico que remite a los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo  fisiológico; el proceso 

psíquico que aborda las experiencias individuales o del ‘yo’, lo que tiene que ver con la 

experiencia personal y sus relaciones, por último, el proceso ético-social relacionado con la 

organización cultural, ética y espiritual de las personas. (Bordignon, 2006, p. 51). 

Para presentar los estadios psicosociales se toma como referente a Bordignon (2006). El 

primer Estadio que presenta Bordignon citando a Erickson es el Estadio: confianza versus 

desconfianza-esperanza niño de 0 a 12-18 meses, en donde “la asimilación de los patrones 

somáticos, mentales y sociales por el sistema sensorio motor, oral y respiratorio, mediante los 

cuales el niño aprende a recibir y a aceptar lo que le es dado” (p. 53) la confianza se da con la 

sensación de bienestar físico, la desconfianza surge cuando no hay respuesta antes las 

necesidades del niño, entonces, se puede afirmar que para este estadio, hay referencia a la teoría 

de Freud en cuanto a la necesidad del niño de que se le satisfagan sus necesidades.  

El segundo Estadio: autonomía versus vergüenza y duda- autonomía infancia de 2 a 3 años, 

este se constituye como el período de la “maduración muscular – aprendizaje de la autonomía 

física; del aprendizaje higiénico – del sistema retentivo y eliminativo; y del aprendizaje de la 

verbalización – de la capacidad de expresión oral” (Bordignon, 2006, p. 55). Aquí es 

fundamental tomar en cuenta que el desarrollo físico del niño requiere de la autonomía, pues 

cuando un niño quiere caminar, necesita de su libertad justo en el momento que siente que puede 

caminar. Vale la pena mencionar que la confianza excesiva puede producir sensaciones negativas 

en cuanto se pierde el control de la situación, llevando a la vergüenza.   

El tercer estadio: iniciativa versus culpa y miedo-propósito edad preescolar de 3 a 5 años. 

Aquí Bordignon (2006) sostiene que se desarrollan tres grandes elementos en la vida psíquica del 
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niño: el descubrimiento y el aprendizaje sexual, el aprendizaje cognitivo, y el aprendizaje 

afectivo. En el primero, el niño construye su identidad de género –masculino femenino- con sus 

roles sociales junto con el complejo de Edipo; el segundo se trata sobre la forma lógica, 

preoperacional y comportamental del niño; y por último, en lo afectivo que se relaciona con la 

expresión de los sentimientos. “La fuerza distónica de esta etapa es el sentimiento de culpa que 

nace del fracaso en el aprendizaje psicosexual, cognitivo y comportamental; y el miedo de 

enfrentarse a los otros en el aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad” (p. 

55) 

El siguiente Estadio: industria versus inferioridad –competencia Edad escolar- latencia de 5-6 

años a 11-13 años, en este periodo, pasa a la superficie el interés de común, más que el interés 

individual, el niño entra a la escuela y busca interactuar con niños de su mismo sexo, allí el niño 

“desarrolla el sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y 

tecnológica; para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad” (p. 56), 

en este estadio, se configuran en el niño los actos cotidianos de la vida, las responsabilidades, las 

organizaciones y los ritos que producen un interés de capacitación y participación en la sociedad 

como por ejemplo con el futuro profesional y el ¿qué quieres ser cuando seas grande? 

El quinto Estadio: identidad versus confusión de roles- fidelidad y fe Adolescencia: de 12 a 20 

años, mientras que en el tercer Estadio se desarrolla la identidad de género, en este Estadio dese 

desarrolla la identidad sexual, además de la identidad personal dentro de otros aspectos tales 

como: la identidad psicosexual, ideológica, psicosocial, profesional y la identidad cultural y 

religiosa. (Bordignon, 2006, p. 56).  

El sexto Estadio: intimidad versus aislamiento- amor joven adulto: de 20-30 años, este 

Estadio se soporta en el concepto psicoanalítico de la genitalidad y consiste en la capacidad del 
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adulto de sostener una relación sexual saludable, en el sentido afectivo con lazos de confianza 

mutua, conformación de un hogar y trabajo. Contrario a este principio está el aislamiento, que 

consiste en “el distanciamiento o la exclusividad que se expresa en el individualismo y 

egocentrismo sexual y psicosocial, individual o los dos” (p. 57) 

El siguiente Estadio: generatividad versus estancamiento – cuidado y celo Adulto: de 30 a 50 

años, consiste principalmente en el cuidado y la formación de las nuevas generaciones en donde 

prima el amor. El ultimo Estadio integridad versus desespero – sabiduría Vejez: después de los 

50 años, trata sobre la integridad ya que es concebida en tanto la suma de los modos 

psicosexuales, implica un saber acumulado durante la vida. La pérdida de esa identidad genera 

desespero, éste también se genera con el temor a morir (Bordignon, 2006, p. 59) 

En síntesis, se puede afirmar que dentro de las principales ideas de Erickson, citado por 

Bordignon (2006) que a su modo de ver, el desarrollo de la vida de una persona desde edad 

temprana hasta edad adulta, pasa por una serie de etapas que remiten a un tipo de 

comportamiento sumado a un tipo de abstracciones psicológicas. Se identifica como va 

aumentando la complejidad de la mente en tanto el niño inicia por preocuparse por sí mismo, 

luego se interesa por sus pares del mismo género, más adelante el adolescente se preocupa por su 

sexualidad, y en estadios posteriores el adulto se preocupa por el bienestar de sus descendientes. 

De esta manera Erickson desarrolla su teoría del desarrollo psicosocial, que si bien tiene que ver 

con la psique, también se involucran otras personas para ese desarrollo, no se trata de un proceso 

únicamente mental.  

A modo de cierre de lo que se ha dicho hasta el momento, se puede afirmar que se identifica 

que las teorías del desarrollo del niño, muestran algunas tensiones que se desarrollan entre las 

teorías, mientas que las teorías conductistas buscan dar respuesta al desarrollo del niño en 
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términos fisiológicos al tratar el comportamiento como un reflejo o un impulso, en contraste con 

ello se observó la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson que evidencia un interés por 

integrar las personas que rodean la vida de un sujeto desde el inicio de la vida, hasta el final.  

Es evidente también hay indicios sobre una tensión en los conceptos de filogénesis y 

ontogénesis, pues mientras las teorías conductistas se preocupan por demostrar como el 

individuo responde a los estimulo, esto correspondiente a la ontogénesis, la teoría del desarrollo 

psicosexual de Erickson busca dar un giro a dichos estudios en el sentido de ver más allá de los 

impulsos generados gracias a un estímulo y ver como a través de las relaciones del individuo con 

el mundo, o la vida social a través de la familia, lo que se relaciona con la filogénesis.  

5.2 Desarrollo psíquico del niño  

Como se ha visto, existen diferentes teorías que refieren al desarrollo del niño, así mismo 

existen teorías que refieren al desarrollo psíquico del niño, las cuales han sido estudiadas por 

algunos pensadores del siglo XIX. Se puede decir que algunas de esas teorías se han consolidado 

como referentes mundiales en tanto que, han sido adoptadas por gobiernos, por instituciones 

educativas, por universidades, por colegios, entre otros, para construir a partir de ahí sus modelos 

de escuela.  

Una de esas teorías que son usadas en nuestro país, tiene que ver con el desarrollo cognitivo 

del niño, concepto que se ha abordado con anterioridad y según lo afirma Turner (1981) “Jean 

Piaget es el principal exponente del «desarrollo cognitivo»” (p. 11). La autora hace referencia a 

tres postulados sobre los cuales Piaget aborda el desarrollo cognitivo. El primero tiene que ver 

con la organización interna del organismo humano, el segundo trata sobre las funciones 

invariantes que refieren al modo en que funciona la organización interna que no cambia con la 
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madurez del niño. Por último la interacción entre el organismo y el entorno en el cual las 

funciones invariantes adapta sus estructuras cognitivas.  

El desarrollo cognitivo visto desde el punto de vista de Piaget es el resultado de la interacción 

entre la maduración del organismo y la interacción el entorno. Cuando se habla de interacción se 

hace referencia implícita a una acción, la cognición surge cuando esas acciones se adaptan a los 

objetos del entorno (Turner, 1981). Lo anterior quiere decir que un organismo se adapta al 

entorno por medio de una acción. 

Es preciso mencionar un punto de vista que se aleja de los anteriores y tiene que ver con el 

desarrollo de la personalidad del niño y su concepción del mundo. Vygotski (1983) busca 

“esclarecer el análisis, la estructura y la génesis del comportamiento cultural” (p. 327).  Es por 

esto que en sus Obras escogidas presenta a modo de borrador el capítulo dedicado al desarrollo 

de la personalidad del niño,  precisando que hace un intento de esquema del desarrollo cultural 

que tenga en cuenta la edad del niño. En ese sentido, busca englobar el desarrollo cultural del 

niño a partir de unas tesis generales: la primera tiene que ver con que entiende el proceso del 

desarrollo cultural -en lo referente a su contenido- como desarrollo de la personalidad del niño y 

su concepción del mundo. La segunda tesis tiene que ver con mostrar una relación de origen, 

correspondencia o dependencia entre los conceptos que ha abordado, tal es el leguaje que es 

considerado como el medio esencial para el desarrollo de la personalidad y la tercera tesis que 

presenta Vygotski sobre el desarrollo de la personalidad del niño tiene que ver con la carencia de 

datos  importantes para hablar sobre el eslabón que existe entre la vida orgánica y el desarrollo 

cultural del niño. 

En ese orden de ideas, el desarrollo cultural del niño tiene que ver con dos aspectos 

fundamentales: la personalidad, que es un concepto social que comprende lo natural y lo 
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histórico en el ser humano, y surge del desarrollo cultural, por ello es un concepto histórico. En 

ese sentido Vygotski (1983) afirma. “lo correlativo a la personalidad es la reacción entre 

reacciones primitivas y superiores y el concepto que introducimos” (p.328).  Es decir que la 

personalidad del niño se desarrolla como un todo, así como la memoria, el lenguaje, la atención, 

se desarrollan a través de una estrecha interacción en la cual progresan y se apoyan 

recíprocamente. Sin embargo, solo se presupone el desarrollo de la personalidad cuando domina 

una u otra forma de conducta, es decir que el hombre sea capaz de dominar los procesos de su 

propio comportamiento (Vygotski, 1983, p. 329). 

5.2.1 Teoría del desarrollo cognitivo.  

Esta teoría va a ser abordada a la luz del epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget, 

mencionando en principio que el autor se distancia de los estudios conductistas pues consideraba 

que el pensamiento no podía reducirse a conexiones entre un estímulo y una respuesta, tal como 

se vio en el apartado de las teorías conductistas de éste marco teórico. De acuerdo con Laura 

Berk (1999, p. 26) quien habla acerca de la teoría de Piaget establece que, “los niños construyen 

activamente el conocimiento mientras exploran el mundo, y este desarrollo cognitivo tiene lugar 

en etapas” es aquí en donde el autor ubicado en sus conocimientos desde la biología se instala en 

el concepto de adaptación para desarrollar las etapas del desarrollo cognitivo del niño pues, “las 

estructuras de la mente se desarrollan a lo largo de la niñez para ajustarse mejor al mundo 

externo” (p. 27).  

En la teoría del desarrollo cognitivo del niño se desarrolla en cuatro etapas que se 

fundamentan en el modo de pensar de los niños, a diferencia de la teoría del desarrollo 

psicosocial de Erickson que se desarrolla en ocho estadios.  



34 
 

Berk (1999, p. 27) afirma que la etapa sensorimotora está comprendida en un periodo de 

desarrollo del niño que se establece desde el nacimiento hasta los dos (2) años de edad, en esta 

etapa los niños actúan sobre el mundo con sus ojos, sus oídos y sus manos, por ello su vida y la 

resolución de sus problemas radica en el empleo de estos órganos de su cuerpo, el niño usa sus 

sentidos para conocer el mundo.  

Así mismo, la autora habla acerca de la etapa preoperacional está comprendida en un periodo 

de desarrollo del niño desde los dos (2) hasta los siete (7) años de edad, esta etapa refiere a los 

niños que están en edad preescolar, es decir en un periodo en el que se preparan para el ingreso a 

la escuela, por ello deben utilizar símbolos para representar sus descubrimientos 

correspondientes a la etapa anterior. En esta etapa es fundamental el surgimiento del lenguaje y 

el juego de simulación. Berk (1999, p. 27) 

Sobre la etapa operacional concreta Berk (1999) afirma que está comprendida entre los siete 

(7) y los once (11) años de edad, allí surge el razonamiento lógico de los niños, comprenden las 

transformaciones de la materia sobre las cantidades aún con propiedades físicas distintas, los 

niños ya son capaces de hacer distinciones jerárquicas. (p. 27). La última etapa es la de las 

operaciones formales que se establece desde los once (11) años en adelante, allí los individuos 

poseen la capacidad de abstracción, allí los adolescentes establecen razonamientos de los 

símbolos por ejemplo, en los ejercicios de las matemáticas avanzadas. De igual manera, son 

capaces de pensar varias soluciones posibles para un determinado problema. (p. 28). 

Esta teoría cobra gran importancia ya que ha suscitado innumerables investigaciones sobre los 

niños. Este autor inició con observar experimentalmente a sus hijos, observó sus 

comportamientos cotidianos tales como “coger, chupar, golpear objetos o buscarlos después de 

ser escondidos” (p. 28) De ahí la idea que se tiene en esta investigación sobre la relevancia que 
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cobran los estudios del desarrollo del niño no es funcional únicamente en el ámbito profesional, 

sino también en la vida personal. Piaget lo veía desde el punto de vista de sus investigaciones 

pero en otro contexto, estos asuntos pueden ser de gran interés para las madres y padres de 

familia que se interesen por comprender como se produce el desarrollo de sus hijos no solo en 

términos físicos sino también mentales. El desarrollo cognitivo estableció que los niños aprenden 

activamente y que en sus mentes no existen estructuras complejas de conocimiento, este radica 

sobre todo en el mundo físico pero se interesó por descubrir como ese conocimiento se daba en 

un contexto social. (p. 28) 

5.2.2 Teoría sociocultural.  

La teoría de la psicología socio-histórica también es conocida como teoría del desarrollo 

cultural, teoría del psiquismo humano de Vygotski, o teoría del abordaje socio interaccionista. 

Estas denominaciones enmarcan una parte importante en la obra del autor. Esta teoría se basa en 

las funciones psicológicas de los seres humanos y estudia la conciencia, como el objeto de su 

estudio. Establece una relación continua entre las condiciones sociales que son susceptibles de 

mutar y por otro lado las determinaciones biológicas de cada ser humano, de esta manera: 

A partir de ellas se forman nuevas, y cada vez más complejas, funciones mentales, 

dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del niño. En esta perspectiva, el 

proceso de desarrollo sigue en su origen dos líneas diferentes: un proceso elemental, de base 

biológica, y un proceso superior de origen sociocultural. (Lucci, 2006, p. 8) 

Lucci (2006, p. 8) afirma que Vygotski, aborda las funciones psicológicas de los individuos, 

para el desarrollo de sus investigaciones clasifico esas funciones psíquicas en: funciones 

psíquicas elementales y funciones psíquicas superiores. Las funciones psíquicas elementales 

corresponden al orden de lo biológico, según el autor están presentes tanto en los niños como en 

los animales ya que se presentan como acciones elementales e involuntarias de actos reflejo, 
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acciones que son inmediatas o automáticas que reaccionan a los estímulos del ambiente externo. 

Por otro lado, las funciones psíquicas superiores corresponden al orden de lo social. En ese 

sentido están presentes solo en el hombre “se caracterizan por la intencionalidad de las acciones 

que son mediadas” sin embargo no actúan de manera aislada, es decir que resultan de la 

interacción de los factores biológicos y los culturales. En palabras de Lucci (2006, p. 8) 

Las funciones psicológicas superiores, a pesar de que tengan su origen en la vida sociocultural 

del hombre, sólo son posibles porque existen actividades cerebrales. En efecto, esas funciones no 

tienen su origen en el cerebro, aunque no existen sin él, pues se sirven de las funciones 

elementales que, en última instancia, están conectadas a los procesos cerebrales.  

El desarrollo mental está determinado según se dé la interiorización de las funciones 

psicológicas, dicha interiorización implica un proceso interno que es formado y constituye un 

proceso que no es lineal, es universal e independiente del desarrollo cultural.   

Sobre el desarrollo de la personalidad del niño y su concepción del mundo Vygotski busca 

“esclarecer el análisis, la estructura y la génesis del comportamiento cultural” (1983, p. 327), es 

por ello que presenta el desarrollo de la personalidad del niño, a modo de borrador, precisando 

que lo que él hace, es un intento de presentar un esquema del desarrollo cultural que tenga en 

cuenta la edad del niño. En principio el autor intenta englobar el desarrollo cultural del niño a 

partir de unas tesis generales: la primera tiene que ver con que Vygotski entiende el proceso del 

desarrollo cultural (en lo referente a su contenido) como desarrollo de la personalidad del niño y 

su concepción del mundo que tiene que ver con “todo aquello que caracteriza la conducta global 

del hombre, la relación cultural del niño con el mundo exterior” (Vygotski, 1983, p. 328). Es 

decir la actitud del niño frente al mundo en el que vive (p. 329).  
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El desarrollo cultural del niño tiene que ver con dos aspectos fundamentales: la personalidad, 

que es un concepto social que comprende lo natural y lo histórico en el ser humano, y surge del 

desarrollo cultural, por ello es un concepto histórico. En ese sentido: “lo correlativo a la 

personalidad es la reacción entre reacciones primitivas y superiores y el concepto que 

introducimos coincide en ese plano con lo establecido por Kretschmer en el campo de la 

psicopatología” (1983, p. 328).  

El psiquiatra y neurólogo alemán Ernest Kretschmer, desarrolla su teoría de la personalidad 

muy a grandes rasgos basada en las características físicas y psicológicas, observando a enfermos 

mentales y posteriormente a las personas “normales”. En sus estudios:  

 “distinguó 4 tipos de Picnicos: son personas generalmente con sobrepeso, sociables, alegres 

y extremidades cortas. Astenicos: Generalmente son personas de bajo peso, poco sociables, 

callados y extremidades largas. Atletico: Son personas fuertes, poseen gran desarrollo 

muscular, violentos y oxplosivos. Displasicos: Poseen los tres Tipos de personalidad antes 

mencionados, confunden su identidad sexual” 

(https://sites.google.com/site/lapersonalidadhumana/galeno/teori/ernest-kretschmer) 

Vygotski afirma que la personalidad del niño se desarrolla como un todo, es decir que así 

como la memoria, el lenguaje, la atención se desarrollan a través de una estrecha interacción en 

la cual progresan y se apoyan recíprocamente. Sin embargo solo se presupone el desarrollo de la 

personalidad cuando domina uno u otra forma de conducta, es decir que el hombre sea capaz de 

dominar los procesos de su propio comportamiento (Vygotski, 1983, p. 329). 

Ahora bien, según se ha visto en las investigaciones del autor, no es metodológicamente 

preciso estudiar los elementos aislados de un todo, en este caso la personalidad, sin embargo aquí 

Vygotski precisa que es válido el estudio por separado de las funciones psíquicas superiores ya 

que también se está estudiando el desarrollo de la personalidad. (1983, p. 329). Siguiendo al 

https://sites.google.com/site/lapersonalidadhumana/galeno/teori/ernest-kretschmer
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psicólogo, la segunda tesis tiene que ver con la forma en que ha trabajado los tres primeros 

tomos de sus obras, lo ha hecho de manera entroncara o sea hace un ejercicio de mostrar una 

relación de origen, correspondencia o dependencia entre los conceptos que ha abordado, tal es el 

leguaje que es considerado como el medio esencial para el desarrollo de la personalidad. La 

palabra se toma como la “herramienta directa de la formación de conceptos” (p. 330).  

La tercera tesis que presenta Vygotski sobre el desarrollo de la personalidad del niño tiene que 

ver con la carencia de datos que se tienen para hablar sobre el eslabón que existe entre la vida 

orgánica y el desarrollo cultural del niño. En ese sentido el autor así como puede evidenciar los 

errores, o carencias teóricas de algunos autores en el campo investigativo de la psicología 

infantil, también puede evidenciar aquellos errores y falencias en los que sus investigaciones 

presentan.  

5.3 Vygotski y las funciones psíquicas superiores 

Un acercamiento a las funciones psíquicas superiores  

Vygotski (1931) a propósito de la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, 

plantea, sobre el problema biológico, sustentado en la noción de vida, como la psicología infantil 

traza una tendencia para explicar el desarrollo psíquico paralelo al desarrollo físico y orgánico 

del niño. Este investigador considera que pensar y explicar dicho desarrollo como crecimiento 

medible en términos de edad y en un tiempo cronológico, no es pertinente porque la 

correspondencia entre uno y otro no son de la misma naturaleza. 

El desarrollo físico y el desarrollo biológico, no responden a las mismas leyes de organización 

y estructuración del pensamiento, puesto que, mientras el desarrollo biológico es regulado por las 

leyes naturales, con esas mismas leyes, ya no es posible, explicar la estructura psíquica del niño.  

Es preciso, entonces, comprender, según Vygotski, que la psique no es de la misma naturaleza 
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del desarrollo físico de niño; no se puede decir que a determinada edad le ocurren determinadas 

cosas a los niños porque su desarrollo psíquico se da diferente al desarrollo físico (Vygotski, 

1983, p.11).  

Explicación que puede constituirse en el ámbito de la psicología, el cual está totalmente 

inexplorado, para comprender todas las facetas de la personalidad del niño. Se puede decir, en 

palabras del autor, que, aun cuando, hasta ahora se hayan estudiado los procesos de desarrollo 

del niño, a juicio de éste, el desarrollo de las funciones psíquicas superiores del niño, es uno de 

los conceptos más importantes de la psicología genética, aunque para este campo de 

investigación, aún, no se tengan respuestas, dado que dichos conceptos siguen siendo ambiguos y 

confusos. (Vygotski, 1983, p.11). 

Los estudios realizados tomando como objeto de estudio,  los procesos de desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores del niño, aún  no tienen delimitación, en occidente, y menos, se 

cuenta con un punto de vista metodológico y un método de investigación apropiado. Esto en 

parte se debe al hecho de no haber construido, aún,  un planteamiento de los problemas 

fundamentales ni una hipótesis de trabajo que sirva para comprender los hechos que implican las 

formas superiores de la conducta. (Vygotski, 1983, p.11). 

Lo que sí podía mostrar, Vygotski son las respuestas que siguieron a las investigaciones 

realizadas sobre el concepto de estructura, conduciendo a la renuncia del estudio de los 

embriones como el campo de experimentación objetiva, que permitía, en su momento, el  

paralelismo  entre el desarrollo psíquico y, por ejemplo el incremento del peso cerebral, pues no 

se consideraba suficiente con estos datos explicar el comportamiento superior. Entre algunas 

aclaraciones logradas como resultado de estos estudios de laboratorio, estaba el de comprender 

que, el desarrollo psíquico del niño, no culminaba a los tres años de edad, edad en la que trabaja 
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la psicología infantil, la psicología del desarrollo embrionario (Vygotski, 1983, p.21). Esto 

implicaba construir las leyes específicas del desarrollo cultural y psicológico.  

Las funciones psíquicas superiores del niño son: el lenguaje y el dibujo infantil, el dominio de 

la lectura y la escritura, la lógica del niño y su concepción del mundo, el desarrollo de la 

representación y de las operaciones numéricas, incluso la psicología del álgebra, y la formación 

de conceptos. El desarrollo de las funciones psíquicas del desarrollo del niño estaba siendo 

estudiado desde su faceta natural es decir de las formas naturales que la integran. Es por esto que 

la forma en que se ha abordado el problema del desarrollo de las funciones psíquicas superiores 

del niño no ha esclarecido su génesis sustituyendo su estudio por el análisis,  de los diferentes 

estadios de su desarrollo, mostrando que no se desarrolla la forma en su unidad sino se forman 

elementos aislados que en suma forman cada etapa o fase del desarrollo de la conducta. 

(Vygotski, 1983, p.12). 

En cuanto al desarrollo psíquico del niño, Vygotski buscar contraponer dos puntos de vista: 

para la psicología conductista la función psíquica implica la relación con el todo, respecto del 

cual se realiza una función determinada y tiene carácter integral. Aquí, los fundamentos propios 

de la psicología empírica y la psicología objetiva no permiten un estudio adecuado de la 

naturaleza psicológica de los  procesos psíquicos superiores. (Vygotski, 1983, p.16). 

No es posible estudiar la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores sin haber 

estudiado la prehistoria de tales funciones, sus raíces biológicas  e inclinaciones orgánicas. […] 

el desconocimiento de la génesis de las funciones superiores conduce a una concepción 

esencialmente metafísica: las formas de la memoria, de la atención, del pensamiento, tanto 

superiores como inferiores coexisten entre sí, son interdependientes, no guardan ninguna relación 

genética, funcional o estructural.  (Vygotski, 1983, p.18 y 19). 
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El autor plantea una discusión sobre la forma en que se ha venido realizando el estudio de las 

funciones psíquicas superiores del niño: por un lado la psicología tradicional y por otro la nueva 

psicología. La psicología tradicional estaba estudiando las funciones psíquicas superiores del 

niño desde su faceta natural y desde el punto de vista de los procesos naturales que las forman y 

las integran. Vygotski identifica que todas las singularidades de funcionamiento y estructura que 

les son propias a las funciones psíquicas superiores, permanecían al margen del investigador 

porque no tenían una delimitación clara para dichos estudios.  

No se estaba utilizando un método de investigación que le fuera útil al investigador para 

comprender y dar cuenta de “los hechos y regularidades obtenidos en el proceso de su trabajo” 

(Vygotski, 1983, p. 11), esto lo explica mostrando, cómo a través de la psicología infantil, se han 

realizado planteamientos unilaterales y falsos, teniendo en cuenta que desarrolla su estudio  sobre 

los fenómenos y las leyes, estudiando las funciones psíquicas en una sola línea considerándolas 

únicamente de carácter natural. Desde este punto de vista tradicional de la psicología, el 

desarrollo de las funciones psíquicas del niño, también estaban consideradas como falsas y 

además bilaterales, dado, que,  la psicología tradicional no concibe los hechos de su desarrollo 

histórico, confunde lo natural y lo cultural, lo natural y lo histórico, y lo biológico y lo social en 

el desarrollo psíquico del niño; por tanto según el autor, posee una comprensión  errónea de los 

fenómenos que estudia (Vygotski, 1983, p. 13).  

Es por esto que Vygotski afirma que la psicología “no ha sabido explicar con suficiente 

claridad ni solidez las diferencias entre los procesos orgánicos y culturales del desarrollo y de la 

maduración” (Vygotski, 1983, p.13). De aquí surgen dos líneas genéticas y por tanto dos líneas 

en el desarrollo de la conducta del niño: la orgánica y la cultural. Las dos líneas genéticas en el 

desarrollo de la conducta del niño. 
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Entonces, la psicología tradicional (vieja psicología, empírica, subjetiva) y la psicología 

objetiva de la conducta (Behaviorismo, estadounidense), forman ambas tendencias psicológicas, 

las cuales comparten la misma actitud analítica en la identificación de las tareas de la 

investigación científica, con la división del todo en los elementos primarios y la reducción de las 

formaciones y formas superiores a las inferiores para responder a los problemas de conducta y de 

comportamiento en el campo educativo, que no puede reducirse a diferencias significativas entre 

estos dos puntos de vista de la psicología: la tradicional y la objetiva. Por eso dice que,  ambas 

tendencias coinciden en que su pensamiento científico no es dialéctico. (Vygotski, 1983, p.15) 

La concepción tradicional del desarrollo de las funciones psíquicas del desarrollo de niño se 

consideraba erróneo, falso y unilateral,  ya que no concibe sus hechos como hechos del 

desarrollo histórico.  (Vygotski, 1983, p.12) El autor, ha dado a conocer que la formación de los 

conceptos abstractos se configura claramente en el niño a los 14 años de edad aproximadamente, 

de la misma manera, que los dientes de leche se cambian por los permanentes alrededor de los 7 

años; sin embargo esta psicología no ha podido responder a la pregunta sobre ¿Por qué la 

formación de los conceptos abstractos se relacionan precisamente con esa edad,  ni a la pregunta 

a partir de qué y cómo surge y se desarrolla? 

Vygotski (1983, p.13)  busca contraponer dos puntos de vista sobre el proceso del desarrollo 

psíquico del niño, uno de esos puntos de vista tiene que ver con el estudio del desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores, que se caracteriza por tres momentos: el primero, que aborda el 

estudio de las funciones psíquicas superiores desde la faceta de los procesos naturales que los 

integran, el segundo, la reducción de los procesos superiores y complejos a elementales y el 

tercero, el desprecio de las peculiaridades y leyes específicas del desarrollo cultural de la 

conducta. Otro punto de vista viene dado por el desarrollo anterior al problema, es decir, sin 
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considerar, el material de hechos acumulados, sus contradicciones, sus callejones sin salida, sus 

cuestiones no resueltas, que permiten ver que están sostenidos sobre una  base falsa. (Vygotski, 

1983, p.1) 

La vieja psicología extraía los elementos primarios de las vivencias no divisibles que hallaba, 

bien en los fenómenos psíquicos elementales obtenidos mediante la abstracción, tales como 

sensaciones, sentimiento de placer y displacer y esfuerzo volitivo; bien en los procesos y 

funciones psíquicos elementales extraídos por la misma vía como la atención y las asociaciones: 

cuyos procesos superiores y complejos eran fraccionados en sus elementos componentes, 

reduciéndolos completamente a combinación de las vivencias o procesos primarios. (Vygotski, 

1983, p. 15) Así, la psicología tradicional analiza el desarrollo de la conducta como un proceso 

totalmente natural o biológico. Lo anterior, quiere decir, que el desarrollo del cerebro del niño en 

los tres primeros años, aumenta su peso y "coincide con el desarrollo de las principales y 

elementales funciones psíquicas del niño en esos mismos años" (Vygotski, 1983, p. 17) 

Ahora bien, para la psicología objetiva no existen diferencias fundamentales con los procesos 

inferiores elementales; para ella todos los procesos de la conducta se descomponen en reflejos 

asociativos. Que se distinguen por la longitud y el número de eslabones en la cadena, inhibidos 

en algunos casos y no relevados externamente. (Vygotski, 1983, p.16) La reflexología rusa es 

una escuela psicológica que tiene relación con la fisiología y afirma que los procesos 

psicológicos se reducen a reflejos es decir procesos  fisiológicos o elementales. El behaviorismo 

estadounidense, es un término que refiere netamente a lo conductual en sus estudios, y se reduce 

la vida psíquica del hombre, las reacciones del organismo ante un estímulo que actúa sobre él. El 

 behaviorismo tiende a reconocer que el punto de vista integral sobre los procesos de la conducta, 

marca una diferencia esencial entre la investigación psicológica y la fisiológica. La investigación 
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psicológica habla de funciones instintivas y emocionales y la investigación fisiológica, habla de 

funciones adquiridas, es decir de sistemas de hábitos ya elaborados y dispuestos para su 

utilización siempre que exista la situación adecuada. (1983, p.16) 

Para la psicología conductual, el concepto de sistema, hace referencia a la regularidad en su 

construcción, a las características propias de ese sistema y la historia del desarrollo y formación 

del sistema. Por otro lado, el concepto de función tiene que ver con la coincidencia de reacciones 

y estímulos externos cercanos. En la psicología de la conducta, se supone un avance de la teoría 

del comportamiento; sin embargo Vygotski establece que dichos conceptos no son suficientes, 

porque la premisa para investigar los procesos superiores de la conducta no ha sido creada, por 

tanto no es adecuada a su naturaleza psicológica (Vygotski, 1983, p.16). 

Según Vygotski tanto la psicología empírica como la  psicología objetiva  no son más que una 

psicología de los procesos elementales. La psicología empírica limitaba el desarrollo psíquico del 

niño a la maduración de funciones elementales, y por otro lado construía sobre cada función 

elemental un segundo nivel que no se sabe de dónde surgía. (1983, p. 18) La psicología empírica 

jamás fue unitaria, esto lo demuestra la investigación histórica y metodológica. "La psicología 

empírica reconoce como fatal e inevitable es el de elegir entre la fisiología del espíritu y la 

metafísica” (1983, p.21). 

De esta explicación, se puede inferir, según el autor, que, la psicología como ciencia es 

imposible, tal es el balance histórico que éste hace de la psicología empírica. (Vygotski, 

1983)."El desmembramiento mecánico de la psique en elementos aislados constituyen el punto 

de partida y el fin de la psicología empírica" (p.20) Los investigadores contemporáneos buscan 

un escape a lo no resuelto por la psicología empírica, a través del desarrollo estructural del 

desarrollo psíquico o en el genético-funcional de los problemas de la psicología cultural: no 
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estudiarlo desde su punto de vista histórico. La finalidad del estructuralismo es el análisis 

introspectivo de la mente humana. "El concepto de estructura es aplicado por igual a todas las 

formas de conducta y de la psique". (Vygotski, 1983, p. 21).  

En esta aplicación del concepto de conducta, se puede ver que hablan de una sola ley eterna 

de naturaleza con la ley de asociación y con la ley de la estructura, pero siempre dejan de lado lo 

cultural y lo histórico de la conducta humana. Mientras, que, en la psicología genética, a juicio 

de Vygotski el desarrollo de las funciones psíquicas superiores del niño es uno de los conceptos 

más importantes de la psicología genética, que sigue siendo ambiguo y confuso. Los 

investigadores contemporáneos saben, que, desde el punto de vista genético, las leyes 

psicológicas establecidas y descubiertas por ellos solo son válidas para un niño determinado. 

(1983, p.21). 

En cuanto a los planteamientos de la psicología infantil tanto la antigua como la actual, 

presenta una tendencia inversa en la que busca situar en una sola línea los hechos del desarrollo 

cultural y orgánico del comportamiento del niño, y considerar lo uno y lo otro como un 

fenómeno del mismo orden de idéntica naturaleza psicológica y con leyes que se rigen por el 

mismo principio. (1983, p.13). 

La psicología infantil ha trabajado solo problemas de la primera edad, ya que en ese momento 

es que maduran y se desarrollan las funciones, sin embargo, las superiores en cuanto a sus 

estudios, aún, están en estado embrionario. Vygotski (1983) dice en "periodo prehistórico" 

(p.16). Algunos de los principales investigadores sobre la psicología infantil son: Jean Piaget, 

Jerome Bruner, Frederick Skinner. Por otro lado, las principales teorías sobre el desarrollo de la 

infancia: la teoría del desarrollo psicosexual elaborada por Sigmund Freud, la teoría del 
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desarrollo psicosocial de Erik Erikson, la teoría del condicionamiento clásico de John B. Watson 

e Ivan Pavlov y la teoría del condicionamiento operante de Skinner.  

De acuerdo con estas particularidades teóricas, la psicología infantil centra su interés en los 

primeros años de vida del niño, allí se separa la psicología infantil temprana cuando maduran las 

funciones básicas elementales; los investigadores de la psicología afirman que después que el 

niño nace, avanza mucho en su desarrollo y esos primeros pasos son los que estudia el psicólogo. 

"Es como si en la teoría del desarrollo del cuerpo en realidad se investigaran únicamente los 

embriones" (Vygotski, 1983, p.17). 

La psicología infantil es la psicología del bebé y de la edad temprana y solo puede estudiar el 

desarrollo embrional de las funciones superiores, la embriología del espíritu humano. La 

psicología infantil limita el concepto del desarrollo psíquico del niño, pues se encarga del 

desarrollo biológico de las funciones elementales, que se dan en directa dependencia de la 

maduración cerebral como función de la maduración orgánica del niño. (Vygotski, 1983, p. 17 y 

18).La psicología infantil no ha aclarado el origen y el desarrollo de las funciones psíquicas 

superiores, es por ello que se da una ruptura entre la psicología general y la psicología infantil.  

(1983, p. 19) El enfoque metodológico de la psicología infantil era naturalista real. La psicología 

infantil consigue un avance en el enfoque naturalista de los problemas psicológicos culturales, 

sin embargo es insuficiente porque sustituían la génesis de las formas y la estructura. (Vygotski, 

1983, p.22). 

En relación con los postulados teóricos de la psicología general, se calificaba como atención 

voluntaria, imaginación creadora, memoria lógica, voluntad previsora etc. La forma superior y la 

función superior, las cuales han seguido siendo terra incognita  para la psicología infantil. 

Aclara, que, por ejemplo, la psicología fisiológica o matemática del espíritu y la psicología del 
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espíritu son dos ciencias separadas e independientes, del orden de la explicación, provenientes de 

los principios de la ciencia natural, explicativa o causal. Mientras, que, con fundamento de todas 

las ciencias humanas, se destacan allí autores como Dilthey, H. Münsterberg, E. Husserl (es 

cercana a la psicología empírica) (Vygotski, 1983, p. 19 y 20). 

A partir de este marco teórico se establece que las categorías con las que se quiere leer el 

archivo son dibujo infantil, dominio de lectura y escritura, personalidad- carácter y tests de 

inteligencia esto con el desarrollo del método de análisis de contenido. Se considera que el 

dibujo infantil, el dominio de la lectura y la escritura y los tests de inteligencia en tanto se 

relacionan con el aprendizaje, son categorías que pueden analizarse a la luz de Lev Vygotski y 

sus postulados sobre el desarrollo psíquico del niño en tanto que, toma los elementos de las 

funciones psíquicas superiores para su desarrollo teórico los cuales brindan un panorama 

bastante amplio en tanto sus componentes el lenguaje y el dibujo infantil, el dominio de la 

lectura y la escritura, la lógica del niño y su concepción del mundo, el desarrollo de la 

representación y de las operaciones numéricas, incluso la psicología del álgebra, y la formación 

de conceptos; de los cuales se toman únicamente:  

Dibujo infantil (que se constituye como el origen del lenguaje escrito). Sobre la categoría de 

personalidad y carácter si se toman los postulados de Vygotski, pues es una noción que 

desarrolla partiendo de la lógica del niño y su concepción del mundo que aborda una noción del 

desarrollo de la personalidad del niño. La categoría de Dominio de la lectura y la escritura, se 

abordará desde el punto de vista de Vygotski pero también desde su enunciación en los 

documentos sobre el método ideovisual de Ovide Decroly y Test de inteligencia en tanto se 

constituyen como una valoración del aprendizaje, concepto que aborda Vygotski en tanto 

proceso que antecede el desarrollo, lo posibilita y lo amplía.  
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6. Diseño Metodológico 

Esta investigación busca determinar cómo se contribuye al desarrollo psíquico del niño a 

partir de los enunciados presentes en los documentos orientadores para maestros de la Facultad 

de ciencias de la educación de la Uptc años 1960 a 1965. Se inscribe en el paradigma 

comprensivo (también conocido como interpretativo) de la investigación a través del método 

cualitativo. Con el método de análisis de contenido se trabajará la información que tiene que ver 

con documentos que constituyen orientaciones pedagógicas para los maestros de la facultad de 

educación de la Uptc entre los años 1960 y 1965.  

En este capítulo se expone la conveniencia de la investigación cualitativa y el paradigma 

comprensivo en el que se instala, se expone de qué se trata la revisión documental y el análisis 

documental y porqué dichos enfoques de análisis no son pertinentes para esta investigación y por 

último se presenta el análisis de contenido y de qué manera se abordará el análisis de los 

documentos orientadores para maestros del Archivo Uptc, desde dicho método.  

6.1 Sobre el paradigma comprensivo y la investigación cualitativa  

Los paradigmas del conocimiento surgen en un determinado momento histórico, social, 

político, económico y cultural. Para el caso que nos ocupa en esta investigación, la investigación 

cualitativa, no es la excepción sobre todo si se trata de abordar en el campo de la educación. La 

investigación cualitativa posee elementos que permiten hacer interpretaciones y descripciones de 

aquello que se está estudiando, la hermenéutica, estudiada por Wilhelm Dilthey, era concebida 

como ciencia del espíritu, ya que brinda de alguna manera la certeza de que existe un mundo 

interior en donde se busca la comprensión hermenéutica, en ese sentido hermenéutica es el arte 

de interpretar. 
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Dilthey desarrolló la hermenéutica partiendo de las ciencias naturales y del espíritu, sin 

embargo un par de siglos atrás, como lo afirma Palacios (2016, p. 15) Johann Conrad Dannhauer 

en el año 1654 utiliza el término Hermenéutica en un libro titulado Interpretación de lo sagrado 

o el método de exposición de las sagradas escrituras, traducción hecha por Palacios del título 

original. El libro, según González Citado por Palacios (2016) expresa: “doctrina metodológica 

(…) la hermenéutica sería una propedéutica para todas las ciencias, es decir, una ciencia general 

de la interpretación, una hermenéutica universal, con la idea de interpretar correctamente los 

textos escritos” (p. 48-49). Para el caso que ocupa a esta investigación, el desarrollo psíquico del 

niño, es relevante mencionar que es una construcción de sentido histórica y sociocultural: 

construcción histórica al tratarse de un momento determinado en la historia del país en el que 

tuvieron influencia algunos movimientos pedagógicos, el más destacado, la escuela nueva que 

denotó un contenido social de la educación en los niveles preescolar, primario, secundario. 

El desarrollo del niño también se trata de una construcción sociocultural, siguiendo a 

Vygotski (1983), el desarrollo cultural del niño comprende lo natural y lo histórico en el ser humano, y 

surge del desarrollo cultural, por ello es además un concepto histórico. Lo anterior nos permite afirmar 

que el paradigma comprensivo es pertinente para esta investigación, ya que da lugar a la 

comprensión e interpretación de los textos objeto del estudio,  documentos con orientaciones 

pedagógicas para los maestros Uptc 1960 y 1965, de los cuales se especificará más adelante el 

abordaje de análisis de los mismos.  

6.2 Método cualitativo  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que “Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 
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datos.” (p. 7). Desde otra mirada, la investigación cualitativa acude a los observadores 

cualificados y objetivos, en ese sentido, Monje (2011) afirma:  

 La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el 

mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores…etc. (p. 32) 

Éste punto de vista del autor permite ver dos campos en los cuales se puede mover un 

investigador cualitativo: por un lado, en el campo de informar lo que observan con ciertos 

criterios de veracidad como objetividad, claridad y precisión; por otro lado, el campo en el que se 

puede mover el investigador es en el que puede mostrar información sobre experiencias propias 

frente a un problema de investigación establecido. 

Ahora bien, existen posturas que muestran algunos de los problemas que implica una 

investigación cualitativa, tal como lo manifiesta Salgado (2007) “Imprecisión y confusión de 

conceptos, multiplicidad de métodos, más descripción que interpretación, riesgo de especulación, 

escasa visión de conjunto, ateorización, entre otros” (p. 71). Así vemos como ningún método está 

construido a la perfección, lo que si puede establecer el investigador es qué método es pertinente 

según su problema de investigación. En ese orden de ideas para esta investigación es pertinente 

desarrollar el método cualitativo, pues se busca identificar características de un texto, los 

documentos orientadores para maestros y a partir de allí, extraer aquellos contenidos 

significativos que permiten comprender cómo se contribuía al desarrollo psíquico del niño. Tal 

como lo exponen Hernández et al. (2014) se busca dar respuesta a un interrogante que ha tenido 

múltiples transformaciones, respondiendo a la idea de poder desarrollarlas antes, durante y 
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después de la recolección de los datos constituidos por documentos del archivo que se delimitan 

en un periodo comprendido de 1960 a 1965. 

6.3 Los datos cualitativos   

Los datos que constituyen esta investigación son datos cualitativos, en tanto que, se 

conforman por una recopilación de documentos orientadores para maestros de la Facultad de 

ciencias de la Educación, que en 1961 se llamó Departamento de ciencias de la educación y 

filosofía. Dicha recopilación está escrita por diferentes profesores del departamento, y allí se 

presentan orientaciones pedagógicas sobre la enseñanza de los futuros maestros del país. Vale la 

pena mencionar que estos documentos están impresos en un mimeógrafo que también es 

conocido como polígrafo o como ciclostil, instrumento utilizado para hacer copias de papel 

escrito en grandes cantidades, una especie de fotocopiadora rústica. Se optó por este tipo de 

datos cualitativos teniendo en cuenta que este ejercicio de construcción de un archivo permite 

mostrar y señalar como una teoría puede contribuir en el desarrollo psíquico del niño. 

6.4 Estudio del alcance exploratorio- descriptivo 

Cazau (2006) establece que el objetivo de una investigación exploratoria es “examinar o 

explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca 

antes” (p. 26) Por lo tanto, la investigación exploratoria pretende establecer relación con 

fenómenos que han sido poco estudiados, “permitiendo identificar conceptos o variables 

promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas” (p. 26). 

Hernández et al. (2014) coinciden con la postura de Cazau en cuanto a considerar que dichos 

estudios examinan un problema de investigación poco estudiado y puntualiza que los estudios 

exploratorios son pertinentes cuando en la revisión de la literatura “tan sólo hay guías no 
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investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (p. 91) 

En ese orden de ideas, esta investigación tiene alcance exploratorio, pues según los 

antecedentes hasta el momento ni en el país, ni en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia se ha realizado un estudio sobre el archivo que tenga que ver con el desarrollo 

psíquico del niño.  

Dentro de la investigación cualitativa también se encuentran los estudios descriptivos; Según 

Cazau (2006) el estudio descriptivo implica “una serie de cuestiones, conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno” (p.27) En ese sentido las investigaciones descriptivas buscan conocer 

una información según el objeto de estudio. 

Siguiendo a Hernández et al. (2014) un estudio descriptivo busca: 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (p. 92) 

Para el autor, los estudios de tipo descriptivo permiten mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, o suceso, comunidad, contexto o situación, es ahí en donde se hace 

pertinente la naturaleza descriptiva de este estudio. Aquí se identificará en que aspectos 

contribuye el Archivo de documentos que permiten comprender como se contribuía en el 

desarrollo psíquico del niño en los enunciados presentes en los documentos orientadores para 

maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc años 1960 a 1965.  
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Para el desarrollo de esta investigación de tipo interpretativo, exploratorio y descriptivo, se 

acude al análisis de contenido como método.  

6.5 Método de análisis e interpretación de la información  

El método con el cual se analiza la información recopilada y organizada en el archivo 

histórico de documentos es el análisis de contenido. Para poder llegar a ese momento en la 

investigación, es necesario en primer lugar, hacer una revisión documental que puede ser 

entendida como una herramienta de construcción del estado del arte en una investigación; en 

segundo lugar, hacer un análisis documental, ya que busca clasificar los documentos según su 

tipo, y en tercer lugar, el desarrollo del análisis de contenido. En este apartado se hará una breve 

conceptualización sobre la revisión documental, el análisis documental y el análisis de contenido 

el cual dará lugar al análisis de los documentos orientadores para maestros de la facultad de 

educación en la Uptc 1960-1965.  

6.6 Revisión documental  

Para poder argumentar de qué se trata una revisión documental, se realizó un rastreo sobre 

investigaciones que hayan tomado dicho momento dentro del método del análisis de contenido, 

allí se identificó que puede ser entendida como la revisión de los antecedentes o del estado del 

arte de una investigación, la anterior afirmación se hace una vez hecha la búsqueda sobre el 

concepto de revisión documental que arrojó como resultado la NO conceptualización que hay 

sobre la revisión documental.  

Es decir que se identificaron tres investigaciones en las que se usa la revisión documental, sin 

embargo, en ninguna de ellas se encontró el concepto. Para clarificar lo anteriormente 

mencionado, Gómez, Avella y Ramos (2016) desarrollan una investigación denominada 

“Revisión Documental: Mejoramiento de las competencias en lectoescritura en estudiantes 
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universitarios” allí se expresa que la revisión documental “puede ser una herramienta que 

evidencia los primeros procesos investigativos de los estudiantes.” (p. 5). 

Por otro lado, Valencia (sin año) escribe un documento digital para el aula virtual de la 

Universidad Tecnológica de Pereira titulado “Revisión documental en el proceso de 

investigación” y establece:  

La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, 

las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; 

consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear 

preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas 

del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus 

esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados. (p. 3) 

Con este ejercicio se evidencia un poco más de profundidad al comprender la revisión 

documental, sin embargo, no se sale de un marco en el que el investigador construye un mapa 

teóricamente, en el sentido de comprender en qué estado se encuentra el objeto de su 

investigación, de esta manera, esta investigación ya pasó por el momento de la revisión 

documental, pensada para la construcción de los antecedentes.  

6.7 Análisis documental  

Dulzaides  y Molina (2004) afirman que el análisis documental:  

Es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 

describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas (p. 2). 
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Para el análisis documental, las autoras recomiendan en hacer un tratamiento inicial a partir de 

los datos que conforman el documento, esto incluye “identificar, describir y representar el 

continente y el contenido de los documentos en forma distinta a la original, con el propósito de 

garantizar su recuperación selectiva y oportuna, además, de posibilitar su intercambio, difusión y 

uso” (Dulzaides  y Molina, 2004, p. 2) 

Por otro lado Quintana (2006) considera que el análisis documental debe: 

describir los acontecimientos rutinarios así como los problemas y reacciones más usuales de 

las personas o cultura objeto de análisis, así mismo, conocer los nombres e identificar los 

roles de las personas clave en esta situación sociocultural. Revelar los intereses y las 

perspectivas de comprensión de la realidad, que caracterizan a los que han escrito los 

documentos. (p. 66) 

El autor expresa que hay cinco acciones a tener en cuenta en un análisis documental: primera 

rastrear e inventariar los documentos existentes, segunda clasificarlos, tercera seleccionar 

aquellos documentos pertinentes para la investigación, cuarta leer en profundidad el contenido 

del texto para extraer los elementos de análisis y quinta, leer los documentos en forma cruzada y 

comparativa a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana 

analizada.  

6.8 Análisis de contenido  

Ahora bien, además del análisis documental, existe el análisis de contenido, dentro del cual 

“el análisis documental es una fase preliminar a la constitución de un servicio de documentación 

o de un banco de datos” (Bardin, 1986, p. 35) así mismo, el autor afirma que un análisis de 

contenido que no cumple con su función de inferencia cuando hace únicamente análisis 

categorial, podría entenderse como análisis documental. El ejemplo que plantea el autor para 

clarificar el análisis documental, es el ejercicio de clasificación que se hace en una biblioteca por 
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que puede ser por materias, por contenidos, por palabras clave, por descriptores por índices, entre 

otros.   

Según Fernando López Noguero (2002) el análisis de contenido “se sitúa en el ámbito de la 

investigación descriptiva, pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno 

determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se caracteriza por el intento 

de rigor de medición” (p. 174). El autor afirma que algunos métodos de investigación se centran en 

el análisis externo, lo que quiere decir que buscan ubicar el documento en su contexto, es decir, 

en el conjunto de circunstancias entre las que surgió y que por tanto permiten explicarlo. Por otro 

lado, hay métodos de investigación, que se basan en el análisis interno de los documentos, lo que 

permite ver su sentido y caracteres fundamentales.  

El análisis de contenido refiere a poder investigar sobre la naturaleza de un discurso. Permite 

analizar los materiales de la comunicación humana, esto es que con el análisis de contenido se 

puede analizar lo que contiene. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 

contenido de una comunicación. Según lo afirma Monje (2011) el análisis de contenido: 

Es una técnica de investigación para el análisis sistemático del contenido de una 

comunicación, bien sea oral o escrita […] Luego de que el investigador construye su unidad 

de análisis, desarrolla un sistema de clasificación para permitir la categorización de los 

mensajes de acuerdo con su contenido. (p.119) 

Ahora bien, Bardin (1986) afirma que los objetivos de un análisis de contenido son: “la 

superación de la incertidumbre” y “el enriquecimiento de la lectura” (p. 21) en el primer 

objetivo, el método busca que el investigador se pregunte por si aquello que ve en un texto, es lo 

que realmente está contenido allí y si es generalizable la lectura que hace sobre dicho 

documento. Sobre el segundo objetivo, el autor expresa que si una lectura es productiva al ser de 

manera espontánea, puede serlo aún más, si se trata de una lectura con atención. 
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Sobre las funciones del análisis de contenido el autor afirma:  

Una función heurística: el análisis de contenido enriquece la vacilación exploratoria, 

aumenta la propensión al descubrimiento. Es el análisis de contenido “para ver”. 

Una función de “Administración de la prueba”. De hipótesis bajo la forma de cuestiones o de 

afirmaciones provisionales que, sirviendo de líneas directrices recurrirán al método de 

análisis sistemático para resultar verificadas en el sentido de una confirmación o una 

invalidación. Es el análisis de contenido “para probar”. (Bardin, 1986, p. 22) 

Es posible que la función que más se acerque al interés de esta investigación sea la función 

heurística, teniendo en cuenta que a través de la exploración de documentos se pretende 

descubrir cómo se contribuía en el desarrollo psíquico del niño.  

El análisis de contenido de esta investigación se hará sobre el Archivo Histórico de la Uptc, el 

cual se encuentra en un salón de acceso restringido en la Biblioteca por cuanto fue necesario 

establecer los lazos de confianza y permisos para el acceso al archivo, dada la naturaleza de 

investigación es posible el ingreso al Fondo Pedagógico, sin embargo, los libros y documentos 

de este archivo no están disponibles para préstamos. El ejercicio de investigación en archivo no 

consiste únicamente en generar datos, es pertinente también la construcción y producción del 

archivo propio con diversas fuentes, de esta manera se estableció un mecanismo para tener 

acceso permanente a los datos recopilados. Se optó por tomar fotografías a los libros completos 

delimitados para la investigación. 

Así, el archivo de esta investigación cuenta con 1805 (mil ochocientos cinco) fotografías que 

en términos de archivo se denominan folios y para efectos de un documento sistematizado, 

dichos folios corresponden a 6 (seis) libros, que se organizan por años de la siguiente manera:  
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Año Número de Folios 

1959 133 

1960 297 

1961 423 

1962 388 

1964 321 

1965 243 

Total de folios a 

revisar. 

 

1805 

 

 

6.9 Desarrollo del análisis de contenido 

Para el desarrollo del análisis de contenido Bardin (1986, p. 71) establece tres fases que según 

su método, se deben desarrollar cronológicamente: 1. Preanálisis, 2. Explotación del material y 3. 

Tratamiento e interpretación de los resultados.  

6.9.1 Preanálisis 

El preanálisis “tiene por objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas de 

partida para poder llegar a un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas, a un 

plan de análisis” (p. 71). Ésta fase tiene tres momentos, tales son: en primer lugar, elegir los 

documentos para el análisis lo cual que implica hacer una lectura superficial y una elección de 

documentos que constituirán el corpus. Para someter ese corpus a los procedimientos analíticos 

es necesario seguir cuatro reglas de rigor: La regla de exhaustividad exige tener en cuenta todos 

los documentos que conforman el corpus (p. 72). 

Para esta investigación se han seleccionado de los documentos partiendo de los objetivos de la 

misma: 1805 (mil ochocientos cinco) fotografías que en términos de archivo folios corresponden 
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a 6 (seis) libros. El corpus de estos documentos está constituido por seis libros cuyo contenido 

refiere a los documentos que guían y orientan el desarrollo de las clases de los profesores de la 

Facultad de Educación entre los años 1960 y 1965. En ese sentido se da cumplimiento a la regla 

de la exhaustividad, siendo tales documentos el corpus completo de la investigación. 

La regla de representatividad hace referencia a tomar una muestra de todo el material “el 

muestreo se considera riguroso si la muestra es una parte representativa del universo de partida. 

En este caso, los resultados obtenidos de la muestra serán extensibles al conjunto” (Bardin, 1986, 

p. 73). De esta manera, para abordar el desarrollo de la regla de la representatividad, es 

necesario establecer los criterios sobre los cuales se va a tomar la muestra más importante de 

todo el corpus documental. Esta investigación se centra en el problema del desarrollo psíquico 

del niño, así mismo, va a ser analizado a la luz de Lev Vygotski y algunas de las funciones 

psíquicas superiores y según los conceptos a los que dé lugar el contenido del corpus. El gran 

campo de investigación en el desarrollo de la psiquis es la psicología y de acuerdo con la 

construcción del marco teórico, se tomaron las muestras de los documentos que tuvieran que ver 

con la psicología, específicamente la psicología infantil y puntualmente, lo relacionado con el 

carácter, la personalidad, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, el dibujo infantil, el 

dominio de la lectura y la escritura, la lógica del niño y su concepción del mundo, el desarrollo 

de la representación y de las operaciones numéricas, la psicología del álgebra, y la formación de 

conceptos. 

El anterior ejercicio de clasificación del corpus documental permitió establecer su muestra 

más representativa cuyas características corresponden al desarrollo psíquico del niño, así, dicho 

corpus documental estaba constituido por 1805 (mil ochocientos cinco) folios, y una vez 

realizado el ejercicio de la representatividad se clasificaron 256 (doscientos cincuenta y seis) 
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folios, que para efectos de su organización están separados por carpetas digitales organizadas por 

años, según el criterio de selección y el número de folio. 

En cuanto a la regla de homogeneidad Bardin (1986) afirma:  

los documentos escogidos deben ser homogéneos, es decir, obedecer a unos criterios de 

selección precisos y no presentar excesiva singularidad respecto a los criterios de elección 

(…) Regla de pertinencia: los documentos escogidos deben ser adecuados como fuente de 

información con arreglo al objetivo que suscita el análisis. (p. 73). 

Se puede afirmar que en esta investigación tal regla se cumple en tanto que, los documentos 

que se clasificaron son homogéneos gracias a los criterios de selección establecidos. De acuerdo 

con la regla de pertinencia los documentos que fueron elegidos son coherentes con el objetivo de 

la investigación de determinar cómo se contribuye al desarrollo psíquico del niño a partir de los 

enunciados presentes en los documentos orientadores para maestros de la Facultad de ciencias de 

la educación de la Uptc años 1960 a 1965.  

El segundo momento de preanálisis es la formulación de hipótesis y de objetivos. La hipótesis 

como afirma Bardin (1986) es una “afirmación provisional que se pretende verificar (confirmar o 

rechazar)” (p. 73) y el objetivo, es el propósito que se le da a la investigación. En ese orden de 

ideas y una vez trabajadas cada una de las reglas correspondientes a determinar el corpus de los 

documentos, la hipótesis del análisis de contenido es la siguiente: Los elementos de la teoría de 

Vygotski si contribuyen al desarrollo psíquico del niño, lo anterior se puede verificar en los 

documentos orientadores para maestros de la facultad de educación 1960-1965, ésta hipótesis 

será confirmada o rechazada con el desarrollo del método. 

El tercer momento del preanálisis, es la señalización de los índices y la elaboración de los 

indicadores: el índice es un tema dentro del texto, el indicador es un tema que se repite 

reiteradamente en los documentos. El autor manifiesta que una vez elegidos los índices: “se 
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procede a la construcción de indicadores precisos y fiables. En el preanálisis hay que determinar 

las operaciones de delimitación del texto en unidades comparables, de categorización para el 

análisis temático, de modalidad de codificación para el registro de los datos” (Bardin, 1986, p. 

75).  

Ahora bien, este tercer momento del preanálisis, como ya se dijo, consiste en establecer los 

índices y los indicadores, para dicho ejercicio es preciso construir en primer lugar los índices, los 

cuales pueden ser entendidos como temas que según su reiteración, se convierten en indicadores.  

 

ÍNDICE 

NUMERO DE 

REITERACIONES EN 

LOS FOLIOS 

 

INDICADORES 

Dibujo  79 folios Dibujo infantil  

lectura y la escritura  6 folios Dominio de la lectura y la 

escritura                  

Conocimiento del mundo 

que lo rodea   

3 folios    

Personalidad  36 folios  Personalidad -Carácter  

Nociones matemáticas  2 folios   

Pensamiento  3 folios  

Lenguaje  2 folios  

Tests de Carácter  31 folios Tests de inteligencia 

Inteligencia  (tests) 22 folios Tests de inteligencia  

 

El anterior ejercicio se realizó tomando como base las carpetas digitales que contienen los 

folios tomados como muestra en el ejercicio de la representatividad. Se evidencia una reiteración 

en los índices: dibujo, lectura y escritura, personalidad, carácter, e inteligencia; de ahí que se 

tomen como los indicadores que dan lugar a las categorías del análisis documental: dibujo 

infantil, dominio de la lectura y la escritura, carácter y personalidad (que en los documentos del 

archivo mimeográfico son entendidos como lo mismo) y tests de inteligencia. Más adelante se 

relaciona la matriz que evidencia el primer el ejercicio de organización de folios por cada índice.  
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El último momento del preanálisis tiene que ver con la preparación del material, en el cual se 

debe organizar formalmente material, de tal manera que quede óptimo para realizar el análisis de 

la información. (p. 75) para realizar este punto del análisis y dado que los folios del corpus 

documental se encuentran en medio magnético a modo de fotografías, fue necesaria su 

preparación en carpetas digitales de la siguiente manera:  

 

Una vez realizada la regla de la representatividad se reorganizaron los folios por temas 

generales, de tal manera que se agruparan elementos en común sobre el contenido de los folios y 

que tuvieran que ver principalmente con el desarrollo psíquico del niño. Los documentos de la 

preparación del material una vez realizadas las reglas de la elección de los documentos quedaron  

organizados de la siguiente manera, en carpetas digitales:  

 

Como resultado de la primera fase del análisis de contenido, esta investigación posee los 

documentos organizados con ayuda de las reglas que dan rigor a dicha elección: en la 

exhaustividad, se hizo el ejercicio de organización del archivo histórico por años, de tal manera 

que se consolidara el corpus general de los documentos; en la representatividad fue necesario 
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hacer un acercamiento al marco teórico para establecer los criterios de dicha representatividad, es 

decir establecer los documentos que realmente eran útiles para el análisis; en la homogeneidad se 

veló por que los criterios de selección del material fuesen homogéneos ya que presentan 

características similares en tanto folios con contenidos relacionados al desarrollo psíquico del 

niño; por último la pertinencia en donde se garantizó que los documentos seleccionados fuesen 

coherentes con el objetivo de la investigación.  

La formulación de la hipótesis consistió en hacer una afirmación a modo de intuición 

relacionada con la información que se registra en los documentos que orientan las prácticas de 

enseñanza de los profesores de la Facultad de Educación de la Uptc en los años sesenta, junto 

con una posible línea teórica que remitiera o mostrara el desarrollo psíquico del niño. Al finalizar 

la investigación esta hipótesis debe ser confirmada o negada según lo arrojen los hallazgos de la 

misma. Además, el preanálisis requirió establecer los índices: dibujo, lectura y escritura, 

conocimiento del mundo que rodea al niño, personalidad, nociones matemáticas, pensamiento, 

lenguaje, tests de carácter e inteligencia (tests); índices que según la reiteración de sus 

contenidos, se convirtieron en indicadores: dibujo infantil, dominio de la lectura y la escritura, 

personalidad –carácter, tests de inteligencia, indicadores que permitieron dejar listo el corpus del 

análisis de contenido.  

6.9.2 Explotación del material  

La segunda fase del desarrollo del análisis de contenido es la explotación del material, la cual 

tiene que ver con la “administración sistemática de las decisiones tomadas” (p. 76) en el 

preanálisis. La explotación del material requiere de la codificación y de la descomposición o 

enumeración de consignas que han sido formuladas previamente. (p. 76).  
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La explotación del material también consiste en realizar “Operaciones de codificación, 

descomposición o enumeración en función de consignas formuladas previamente” (p. 76) en ese 

orden de ideas, se presenta el desarrollo de la codificación. En primer lugar se encuentra La 

descomposición, que implica elegir las unidades de registro (la palabra, el tema, el objeto o 

referente, el personaje, el acontecimiento y el documento) y de contexto (permite la comprensión 

para codificar la unidad de registro). Los dos elementos de la descomposición, tanto las unidades 

de registro como las unidades de contexto, dan lugar a responder de manera pertinente al objeto 

de análisis. (Bardin, 1986, p. 79, 80, 81). De ahí que para éste análisis, se opte por la unidad de 

registro el tema, ya que: 

es la unidad de significación que se desprende naturalmente de un texto analizado según 

ciertos criterios relativos a la teoría que guía la lectura. El texto puede ser descompuesto en 

ideas constituyentes, en enunciados y proposiciones en ideas constituyentes, en enunciados, 

y proposiciones portadoras de significaciones aislables (Bardin, 1986, p. 80) 

En cuanto a las unidades de contexto, según Bardin (1986) tienen que ver con un segmento 

del mensaje, cuyo tamaño es superior a la unidad de registro, “es óptimo para captar la 

significación exacta de la unidad de registro” (p. 81), en consecuencia, las unidades de contexto 

de esta investigación, varían según las unidades de registro, determinadas por el contenido de los 

documentos del archivo documental construido.  

Siguiendo los momentos de la descomposición, en segundo lugar, está La enumeración, que 

consiste en la elección de las reglas de recuento, para ello se pueden utilizar diferentes tipos de 

enumeración: la presencia, la frecuencia, la frecuencia ponderada, la intensidad, la dirección, el 

orden y la contingencia. Aquí, nos ocuparemos de numerar a través de la frecuencia, siguiendo a 

Bardin (1986) refiere a “la importancia de la unidad de registro crece con su frecuencia de 

aparición” (p. 82) En consecuencia, las reiteraciones de la unidad de análisis permiten evidencia 
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la importancia de determinada unidad de análisis, lo que permite comenzar a identificar marcas 

en el contenido de los documentos que nos acerquen a determinar cuáles son los aportes a la 

comprensión del desarrollo psíquico del niño presentes en los documentos orientadores para 

maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 1960 a 1965.  

El siguiente paso de la explotación del material es Clasificación y agregación  (elección de 

categorías) que tiene que ver con el análisis cuantitativo y análisis cualitativo que, según Bardin 

(1986)  

La aproximación cuantitativa y cualitativa no tienen el mismo campo de acción. La primera 

obtiene datos descriptivos por un método estadístico (…) la segunda corresponde a un 

procedimiento más intuitivo, aunque también más flexible, mas adaptable a índices no 

previstos o a la evolución de las hipótesis. (p. 87) 

La aproximación cualitativa también está relacionada a con establecer categorías sobre un 

corpus, dichas categorías pueden dar lugar a “frecuencias suficientemente elevadas para que sean 

posibles los cálculos” (p. 88), así mismo, lo que caracteriza “el análisis cualitativo es que la 

inferencia –cada vez que se hace- está basada en la presencia del índice” (p. 88), lo anterior se 

sustenta en esta investigación al optar por el tema como unidad de registro.   

Aún cabe señalar la categorización, consiguiente de la codificación. Las categorías “son 

secciones o clases que reúnen un grupo de elementos (unidades de registro en el caso del análisis 

de contenido) bajo un título genérico, reunión efectuada en razón de los caracteres comunes de 

éstos elementos” (Bardin, 1986, p. 90). La clasificación y categorización implica buscar 

elementos en común entre los elementos del análisis, de ésta manera se hacen ejercicios de 

agrupamiento, o de analogía. En esta categorización según Bardin (1986) se desarrollan dos 

etapas: el inventario, en donde se aíslan los elementos, y la clasificación, en donde se distribuyen 

los elementos a modo de organizarlos, (p. 91) 
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En la imagen que se presenta a continuación, evidencia el repositorio digital de los folios 

sobre los cuales se hace este análisis, esta organización corresponde al ejercicio de 

descomposición del material, en donde ya se eligieron las unidades de registro, para este caso 

Tema como unidad de registro entre los que se encuentran: sugestión del maestro con el dibujo, 

reseña histórica del dibujo, medición de inteligencia por medio del dibujo, técnicas de enseñanza 

de la lectura, conducta, personalidad- carácter, psicología en la Facultad de educación,  

psicometría y tests de carácter; y las unidades de contexto: dibujo infantil, dominio de la lectura 

y la escritura, personalidad –carácter y test de inteligencia. Allí, dichos documentos se organizan 

según las categorías y los códigos, que se presentan más adelante, de igual manera se organizan 

por año para tener mayor precisión en el orden.  

 

Ahora bien, para el desarrollo de la categorización, se debe tener en cuenta algunos elementos 

que dan rigor al ejercicio: en primer lugar la exclusión mutua  término que establece que cada 

elemento “no puede estar afectado a más de una casilla” lo que quiere decir que el enunciado en 

un folio no puede estar presente en dos categorías, por ejemplo en el corpus existen folios que 

mencionan los test de carácter, bien podrían categorizarse en “test” o en “carácter” pero no en las 

dos categorías. Por otro lado, se da lugar a la homogeneidad, en donde la organización de las 

categorías debe estar regida por un mismo principio, así como lo veremos en el esquema de la 

explotación del material. El tercer elemento de la categorización es la pertinencia, allí deben ser 

evidentes las intenciones de la búsqueda, junto con el soporte teórico de la investigación tales 
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como el desarrollo psíquico del niño y cada una de las unidades registro que sustentan el 

desarrollo teórico a través del método del análisis de contenido. (p. 92) 

El cuarto elemento que desarrolla la categorización es la objetividad y la fidelidad, en donde 

el analista debe aplicar el mismo procedimiento para la elección de todas las categorías de su 

investigación, junto con los criterios y los índices de organización de las categorías. En esta 

investigación se da cumplimiento a este elemento en tanto que, la sistematicidad de la 

organización de la explotación del material, dio lugar a establecer las unidades de contexto que 

se materializaron en categorías, dada su pertinencia en cuanto al contenido del texto, junto con la 

frecuencia de identificación de las unidades de registro. (p. 92).  

 La productividad, es el último elemento de la categorización, en ella, según Bardin (1986) 

“un conjunto de categorías es productivo si proporciona resultados ricos: ricos en índices de 

inferencias, ricos en hipótesis nuevas, ricos en datos fiables”. (p. 92) esto se evidencia aquí de 

manera que los folios que pasaron por proceso de codificación, muestran en su contenido que 

hay correspondencia entre el enunciado del folio, la unidad de registro, la unidad de contexto, su 

frecuencia y cómo estos elementos dieron lugar a la categoría.  

La siguiente matriz muestra el procedimiento de desarrollo de la descomposición en unidades 

de análisis y de contexto, enumeración y la clasificación y agregación, es decir, el ejercicio de la 

explotación del material:   

Descomposición  

(Unidades de análisis) 
 

 

Enumeración  

(elección de reglas de recuento) 

 

 

Clasificación y agregación  

(elección de categorías) 

 

 

Unidad de 

Registro 

-Tema- 

 

Unidad de 

Contexto    

Sugestión del 

maestro con el 

dibujo 

 

Dibujo infantil  

Frecuencia: 2 folios 

Folio 262, año 1960. 

Folio 32, año 1961. 

 

 

 

 

Dibujo infantil 
 

Reseña histórica 

del dibujo  

 

Dibujo infantil  

Frecuencia: 8 Folios  

Folios 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241 y  242, año 1962. 
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Medición de 

inteligencia por 

medio del dibujo  

 

 

Dibujo infantil 

Frecuencia: 22 Folios 

Folios 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262 y 263, año 1962. 

 

 

Código 

DI 
 

 

 

Técnicas de 

enseñanza de la 

lectura  

 

Dominio de la 

lectura y la 

escritura 

 

Frecuencia: 6 folios 

Folios 45, 46, 268, y 273, año 

1960.  

Folios 35 y 46, año 1961. 

Dominio de la lectura y la 

escritura 

 

Código 

DLE 

 

Conducta  

Personalidad –

carácter  

Frecuencia: 3 folios 

Folios 107, 109 y 261, año 1960. 
 

 

Personalidad –carácter 

 

Código 

PC 

 

Personalidad- 

carácter  

 

Personalidad –

carácter 

Frecuencia: 20 Folios  

Folios 425, 428, 471, año 1959. 

Folios 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 23, 24, 

25, 26, 27, 34, 35, 36, 57 y 58, año 

1964. 

Psicología en la 

Facultad de 

educación  

Personalidad –

carácter 

Frecuencia: 10 Folios  

Folios 1, 2, 3, 4, 5, 15, 22, 23, 24 y 

32, año 1964.  

 

 

Psicometría  

 

Test de 

inteligencia  

Frecuencia: 21 Folios  

Folios 370, 371, 372, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 

382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 

389 y 390, años 1961.  

 

 

 

 

Tests de inteligencia 

 

Código 

TI 

 

 

 

Tests de carácter  

 

 

Test de 

inteligencia 

Frecuencia: 31 Folios  

Folios 161, 162, 163, 164, 165, 

165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

180, 181, 192, 193, 194, 195, 196, 

200, 214, 222, 231, 232, año 1961.  

 

Del ejercicio de la explotación del material se infiere que las unidades de registro dan cuenta 

de los temas generales que se identifican en el archivo histórico construido y del marco teórico 

de la investigación, pues el dibujo infantil es un tema que ha sido objeto de estudio de 

investigadores, esto se refleja en los documentos además de mostrar elementos sobre el trabajo 

con el dibujo en el aula de clase; se identifica reiteración en seis folios sobre el tema de lectura y 

escritura, tema fundamental en la escuela; los estudios sobre la personalidad y el carácter han 

alimentado las investigaciones sobre el desarrollo del niño de grandes pensadores tales como 

Jean Piaget o como Lev Vygotski, de ahí que sean tomados como referentes en el marco teórico 
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de esta investigación y por supuesto que hayan sido identificados en los folios seleccionados para 

el análisis.  

De igual modo, la enumeración consolida el corpus del análisis y permite contar las unidades 

de registro, se optó por la frecuencia dado que la reiteración de contenidos pone en la superficie 

la inclinación teórica sobre la que se sustentan los documentos y pueden ayudar a identificar si 

con esas líneas teóricas se estaba contribuyendo al desarrollo psíquico del niño o no.  

6.9.3 Tratamiento e interpretación de los resultados  

Una vez realizadas las dos primeras fases del análisis de contenido, se da lugar a la fase 

número tres sobre Tratamiento e interpretación de los resultados:  

Los resultados brutos pueden ser tratados de tal manera que resulten significativos (que 

“hablen”) y válidos. Operaciones estadísticas simples (porcentuales) o más complejas 

(análisis factorial) permiten establecer cuadros de resultados, diagramas, figuras, modelos 

que condensan y ponen de relieve las informaciones aportadas por el análisis. (Bardin, 

1986, p. 76) 

Bardin (1986) presenta el análisis de la enunciación entre varios modelos de uso del análisis 

de contenido, éste es pertinente para esta investigación de acuerdo con los contenidos de los 

documentos que ya pasaron por proceso de preanálisis y explotación del material. La 

enunciación tiene dos características principales, posee “una concepción de la comunicación 

como proceso y no como dato. Funciona esquivando las estructuras y los elementos formales” (p. 

131) lo anterior quiere decir que el método es abierto en tanto flexible y manejable, en ese 

sentido, en el método de enunciación es posible hacer transformaciones, esta investigación se 

enmarca dentro del análisis lógico, lo que quiere decir que estará basado en un conocimiento de 

la disposición del discurso, esto a través del corpus documental construido una vez realizada la 

explotación del material, se pretende analizar los enunciados de los documentos orientadores 



70 
 

para maestros de la Facultad de Educación, en donde se encuentran elementos discursivos que 

podrían ayudar a resolver tanto la hipótesis del análisis como la pregunta de investigación.  De 

igual manera, es relevante citar a Bardin (1986) para resaltar otras características de la 

enunciación:  

El recurso de la enunciación (organización formal del discurso y localización de elementos 

formales atípicos) permite la inferencia indirecta. Los indicadores formales informan acerca 

del proceso, y la comprensión de éste facilita la señalización y la interpretación de los 

contenidos (variables de inferencia del tipo motivación, actitudes, representación y 

organización de aquellas entre sí) (p. 133) 

Otra característica de la enunciación es que permite realizar convergencia de influencias 

teóricas y metodológicas (Bardin, 1986, p. 133) y es ahí en donde se va a realizar en análisis, 

pues se trata de explorar el contenido de unos documentos y analizarlos a la luz de postulados 

establecidos en el marco teórico de la investigación, junto con el desarrollo metodológico del 

análisis de contenido. De esta manera, y una vez realizada la descomposición del corpus en 

unidades de análisis, enumeración y clasificación, ejercicio metodológico del análisis de 

contenido en contraste con el marco teórico, se abordaron las categorías de análisis junto con el 

corpus documental de cada una de ellas, se presenta el informe de análisis de los documentos 

orientadores para maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 

1960 a 1965.  

Dicho informe se organiza tal como en la matriz que explica el procedimiento de la 

explotación del material, es decir la matriz que organiza el corpus de documentos. Se analizan 

los enunciados que se encuentran en los folios, según el orden de la misma, de esta manera 

mantener la estructura tanto en la matriz, como en el contenido del análisis.  
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En síntesis sobre el método de análisis de contenido se puede afirmar que fue pertinente para 

realizar esta investigación, ya que reúne las condiciones para sistematizar el volumen de 

documentos con los que fue construido el Archivo histórico. La primera fase del método 

consistió en realizar el ejercicio de preanálisis, en donde fue necesario elegir los documentos 

sobre los cuales se construiría el constituiría el corpus, allí se organizó la información de tal 

manera que fuese posible reducir los documentos en cantidad y en pertinencia con el objeto de 

estudio, pues, el archivo fue construido con un número elevado de documentos y el ejercicio de 

preanálisis lo redujo significativamente, allí, se realizó la primera contrastación teórica en el 

sentido de contar con criterios para desarrollar el ejercicio de la representatividad.  

La explotación del material, implicó la descomposición del corpus para organizarlo de manera 

que fuese susceptible del análisis, fue necesario el ejercicio de descomposición, que también 

requirió de revisión teórica que diera cuenta del contenido del archivo para extraer las categorías 

del análisis. De ahí surgieron las siguientes unidades de contexto que se convirtieron en 

categorías: Dibujo infantil con su código DI, con los temas: sugestión del maestro con el dibujo, 

reseña histórica del dibujo, medición de inteligencia por medio del dibujo; Dominio de la lectura 

y la escritura con el código DLE y los temas, técnicas de enseñanza de la lectura; la categoría 

Personalidad –carácter con código PC  y los temas: conducta, psicología en la facultad de 

educación; por último la categoría Test de inteligencia código TI con los temas psicometría y 

tests de carácter.  

El último punto del análisis de contenido consistió en el tratamiento e interpretación de los 

resultados, en donde se hizo el ejercicio de hilar la construcción del marco teórico junto con los 

contenidos listos y organizados del archivo histórico. De dicho ejercicio se puede decir que el 

objetivo que se propone esta investigación sobre determinar cuáles son los aportes a la 
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comprensión del desarrollo psíquico del niño presentes en los documentos orientadores para 

maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 1960 a 1965, se puede 

ver cómo se hacen visibles los enunciados que dan lugar a los conceptos del discurso de la 

facultad de educación en la primera mitad de los años sesenta y cómo dichos enunciados si 

contribuyeron al desarrollo psíquico del niño.  

 

7. Hallazgos 

Como se dijo anteriormente, este análisis de enunciación se sustenta en los postulados de 

Bardin (1986) se enmarca dentro del análisis lógico, lo que quiere decir que estará basado en un 

conocimiento de la disposición del discurso, esto a través del corpus documental construido en 

donde se encuentran elementos discursivos que ayudan a resolver tanto la hipótesis del análisis 

como la pregunta de investigación.   

El análisis de la enunciación consiste en realizar convergencia de postulados teóricos y 

metodológicos (Bardin, 1986, p. 133) entonces, se explora el contenido de los documentos del 

corpus y se analizan a la luz de postulados establecidos en el marco teórico de la investigación el 

dibujo infantil (que se constituye como el origen del lenguaje escrito). Sobre la categoría de 

personalidad y carácter si se toman los postulados de Vygotski, pues es una noción que 

desarrolla partiendo de la lógica del niño y su concepción del mundo, por otro lado se analizan 

los test de inteligencia desde el concepto de medición que se establece con los tests según su 

enunciación.  

Estas categorías serán analizadas en conjunto con el desarrollo metodológico del análisis de 

contenido, pues los contenidos de los documentos pasaron por procesos de tratamiento sobre los 

cuales fue posible determinar aquellos folios cuyos enunciados pudiesen constituir el corpus de 
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documentos susceptibles del análisis. De esta manera, y una vez realizada la descomposición del 

corpus en unidades de análisis, enumeración y clasificación, ejercicio metodológico del análisis 

de contenido de donde surgieron las categorías de análisis junto con el corpus documental de 

cada una de ellas, se presenta el informe de análisis de los documentos orientadores para 

maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 1960 a 1965.  

En este capítulo se observa el análisis de los documentos que pasaron por procesos de 

organización, elaboración de índices e indicadores, descomposición,  codificación y finalmente 

categorización, entonces, conviene mencionar que aquí se hará el desarrollo del análisis de 

contenido haciendo un intento de tejido conceptual entre los enunciados del archivo histórico, 

junto con la reconstrucción del marco teórico y el marco metodológico y que no se analizaron 

todos los folios que se enumeraron según su frecuencia, pues de ser los contenidos de muchos de 

esos folios no arrojaron bases suficientes para establecer el análisis al tratarse se enunciaciones 

superficiales que discursivamente no daban lugar a un análisis.  

En primer lugar se abordará el análisis de los documentos codificados en la categoría de 

Dibujo infantil, en segundo lugar los documentos codificados en la categoría Dominio de la 

lectura y escritura, en tercer lugar la categoría Personalidad- carácter conceptos distintos pero 

que para efectos del análisis pueden estar agrupados, por último la categoría Tests de 

inteligencia. Vale la pena recordar que cada libro esta compilado o trabajado (no hay claridad 

según su contenido) por profesores de la Facultad de Educación, algunos libros están escritos por 

varios profesores, entonces aparecerán referencias de folios de libros de mismo año, pero de 

diferente autor. Las referencias se harán a los folios y según corresponda el caso a los apellidos 

de los profesores que figuran como autores de cada tema.  



74 
 

7.1 Dibujo Infantil  

Sobre el dibujo infantil se enumeraron treinta y dos (32) folios, de ellos se realizará el análisis 

únicamente del contenido de los enunciados sobre los cuales se pueda realizar el análisis, pues 

aun cuando ya ha sido realizado el proceso de la representatividad, existen folios en los cuales 

apenas se enuncia el contenido, pero no se ahonda en profundizar en el tema, por tanto no es 

pertinente realizar análisis de títulos o frases sin contenido teórico.  

En el folio 237 del año 1962 (Unidad de registro: Reseña histórica del dibujo; Unidad de 

contexto: dibujo infantil) se puede ver que se toma como referente a Arno Stern, “Destaca la 

diversidad de concepción imaginativa que manifiestan los niños y la forma de representar el 

espacio según la edad” (Folio 237), sobre los estudios de Stern Vygotski afirma que fue dicho 

autor quien propuso la relación entre dibujo y gesto, cita el ejemplo de “un niño que pretende 

representar una carrera, señala con los dedos el movimiento; los puntos y las rayitas trazadas en 

el papel son para el niño representaciones de correr” (Vygotski, 1983, p. 187). El autor está de 

acuerdo con Stern, y considera que el gesto del dibujo es el verdadero sentido de la palabra en la 

escritura de un niño, “el niño al representar objetos complejos, no representa sus partes sino sus 

propiedades generales” (p. 187) 

En el Folio 262 del año 1960 (Unidad de registro: Sugestión del maestro con el dibujo; 

Unidad de contexto: dibujo infantil) se expresa que el dibujo en los primeros años de vida es 

libre, sin embargo, que el maestro oriente al niño por medio de algunas sugestiones, por ejemplo: 

¿quieres pintar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanitos? Posteriormente se sugestiona a los niños 

para que dibujen al resto de la familia ejecutando las actividades cotidianas de cada uno. 

Posteriormente se sugestionan a dibujar escenas familiares.  
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Los trabajos manuales tienen como fin educativo el adiestramiento, precisión y rapidez de la 

habilidad manual en general. Para ello se tiene en cuenta los siguientes aspectos: sugestiones, 

recortado, plegado, modelado, actividades varias. En la sugestión se enseña al niño a sacar la 

punta al lápiz, la manera correcta de coger los elementos, el gis y la tiza. Para el recortado, los 

niños hacen recortes de periódicos o revistas figuras humanas para componer escenas familiares 

completándolas y coloreándolas. En el plegado, se realizan ejercicios de plegado buscando 

exactitud. Para el modelado se utiliza greda, plastilina, cera o maderas blandas; para las niñas 

confección de muñecos de trapo, cartón, pasta y hacerles vestidos de papel o tela.  

Lo anterior permite afirmar que el dibujo infantil era usado a modo de identificar 

representaciones de la vida cotidiana del  niño a través de los dibujos, por ejemplo vemos como 

se pretende que el o la maestra motiven al niño a dibujar a sus familiares, en ello se percibe que 

hay una constitución de género que se relaciona únicamente a la anatomía de los individuos, y 

con ello se establecen unas labores determinadas según el sexo: las labores del hogar marcadas y 

diferenciadas en cuanto la mujer vive en la esfera privada y el hombre en la esfera pública en 

tanto sus actividades cotidianas. 

7.2 Dominio de la lectura y la escritura.  

Sobre el Dominio de la lectura y escritura se enumeraron seis (6) folios, y sobre ellos se 

realizará el análisis. En el Folio 268 del libro mimeografiado en el año 1960 (Unidad de registro: 

Técnicas de enseñanza de la lectura; Unidad de contexto: Dominio de la lectura y la escritura), se 

identifica sobre la lectura y escritura referencia al método ideovisual creado por Ovide Decroly 

(1871-1932), el cual consiste en arrojar ordenes escritas con actos, luego, frases con 

representaciones imaginadas de actos o situaciones, mediante una técnica que sostiene el interés 
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de los niños y permite gran cantidad de repeticiones, dicho método reúne las mejores 

condiciones educativas o instructivas para la enseñanza de la lectura según el libro del año 1960.  

En el mismo Folio, se desarrollan los ejercicios de pre-lectura que el maestro debe realizar 

con los niños, se afirma que para el reconocimiento de formas 

Dibújese en un cartón y en forma de lotería, una serie de caras esquemáticas circulares, 

representativas de alguna persona de la casa, diferenciándolas por adición o por supresión de 

algún detalle (oreja, ojo, nariz, boca, etc) a cada una de éstas fichas corresponderá una ficha 

o pequeño cartón de la misma figura que el niño colocará sobre la idéntica del cartón 

primitivo. (Barajas, 1960, Folio 268) 

Como se puede ver, los primeros ejercicios de acercamiento a la lectura y escritura remiten a 

asociación de imágenes que se relacionan con figuras cercanas a los niños, en principio son 

figuras de rostros, que más adelante adquieren complejidad mostrando figuras de cuerpos 

completos en los cuales, el niño puede identificar a sus familiares. Más adelante, esas fichas en 

forma de loterías se conforman de figuras de enseres del aula de clase, en ese punto se introduce 

la palabra para asociarla a las imágenes que se presentan en las fichas, para este ejercicio se 

presentan la letras de las palabras en grande y se realizan ejercicios grupales. 

En el folio 273 del año 1960 (Unidad de registro: Técnicas de enseñanza de la lectura; Unidad 

de contexto: Dominio de la lectura y la escritura), escrito por el profesor Rafael Echeverría 

Martínez, enuncia la importancia de los cuadernos de trabajo que sean elaborados por los 

mismos niños. Así, presenta la importancia de dichos cuadernos desde diferentes puntos de vista, 

por un lado el del maestro, el del alumno y el punto de vista del medio social. El primero, 

muestra como el cuaderno funciona para organizar el trabajo de la clase, el respeto por la 

higiene, el orden y la estética, el sentido de responsabilidad del educando; en el segundo se 

muestra el interés y capacidad de trabajo de los niños, la capacidad para imaginar, interpretar, 
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dibujar y expresar; por último, en el punto de vista del medio social se establece que el cuaderno 

puede dar cuenta de lo que es capaz la escuela y el interés que puede despertar en los padres.  

Sobre el momento en el que ingresan los postulados de la teoría de Ovide Decroly a Facultad 

de Educación de la Uptc, fue con la instalación de la Escuela Nueva, Ocampo (1992) afirma que 

el mismo Decroly recomendó “iniciar las experiencias en colegios preparados y adaptados para 

la nueva reforma” (p. 25) así mismo, el autor afirma que “los educadores Agustín Nieto 

Caballero, Rafael Bernal Jiménez, Julius Sieber y Tomás Cadavid Restrepo, quienes prepararon 

el ambiente para el establecimiento de la Educación Nueva y los métodos de enseñanza activa en 

Colombia” (p. 25). Entonces, Sieber, fue quien se encargó de hacer llegar los postulados de 

Decroly a la Universidad Pedagógica de Colombia, denominada así en ese momento, 

especialmente a la Facultad de Educación alrededor de los años veinte. Es importante mencionar 

que la educación activa, la escuela nueva y la educación nueva, son entendidas como lo mismo 

según se observa en el libro Ocampo (1992), en el libro Julius Sieber. Fundador de un nuevo 

modelo de pedagogía en Colombia (1892-1963) (p. 23). Al mismo tiempo en el Colegio 

Gimnasio Moderno de Bogotá, Agustín Nieto Caballero estaba formando el centro de 

experimentación y difusión de la enseñanza activa siguiendo los planteamientos de Decroly 

(Ocampo, 1992, p. 26).  

Por otro lado, Vygotski (1983) sobre el lenguaje escrito, hace una comparación con los 

métodos que eran usados para la enseñanza del lenguaje oral de los niños sordomudos, pues “la 

atención de los profesores se centraba en la elaboración en los niños de una correcta articulación, 

la perfección de sonidos aislados y su pronunciación clara” (p. 183) el autor expresa que dichos 

métodos no enseñaba un lenguaje oral, sino a pronunciar palabras, este ejemplo lo ubica para 

establecer que ocurre lo mismo con la enseñanza del lenguaje escrito, pues considera que a los 



78 
 

niños únicamente se les está enseñando a trazar palabras, y su aprendizaje se reduce a la 

caligrafía y la ortografía. (Vygotski, 1983, p. 183) 

Cabe mencionar cuales son los referentes teóricos de la política educativa colombiana que se 

evidencian dentro del archivo histórico construido para el análisis de contenido de esta 

investigación, allí vemos como la Escuela Activa estaba tomando fuerza, su origen remite a 

Inglaterra, con la Escuela de Abbotsholme, de Cecil Ready, en el archivo se entiende que esta 

escuela brinda al educando amplitud para intervenir en la obra de su propia educación. Por 

intervención del educando, no se concibe la libertad irrestricta, sino la libertad que va del brazo 

con la responsabilidad, es decir una libertad disciplinada.  

Lo que se infiere hasta aquí de los planteamientos de Vygotski acerca del dibujo infantil es 

que este se constituye como el origen del lenguaje escrito, es posible que la razón sea por que el 

niño además del lenguaje oral comienza a hacer representaciones gráficas a través del dibujo, 

convirtiéndose este en una forma distinta de comunicar que ya no implique la verbalización sino 

otros tipos de lenguaje.  

Esto implica que el niño en su desarrollo psíquico está ingresando en el sistema educativo, lo 

que involucra que comience a adaptarse a sus dinámicas. El niño comienza a comprender que el 

lenguaje oral ya no es la única manera de comunicarse y que con su ingreso a la escuela puede 

aprender esas nuevas formas de comunicación, en este caso el lenguaje escrito. Ésta noción más 

adelante se trasforma con el método ideovisual, en donde la imagen es usada para instalar la 

lectura a través de la relación imagen palabra que presenta dicho método. 

7.3 Desarrollo de la personalidad y del carácter  

Se decide agrupar los dos conceptos personalidad y carácter ya que se ocupan de temas 

similares y en el archivo histórico construido, están desarrollados también en conjunto. En el 
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Folio 2 del año 1964 (Unidad de registro: Personalidad- carácter; Unidad de contexto: 

Personalidad- carácter), se evidencia referencia a Ludwig Klages un filósofo alemán, que 

estableció una teoría del carácter y de la personalidad, y postula los principios y las leyes de la 

caracterología, esto se confirma con el contenido de un capitulo dentro del libro del año 1964. 

Allí se presenta una noción de personalidad enmarcada en dos aspectos fundamentales superficie 

y fondo “estos dos aspectos guardan entre sí una relación comparable con la que existía entre lo 

objetivado y la virtud creadora, entre los explícito y los implícito, ya que la vida vivida es cosa 

finita, inconmensurable con la vida infinita en posibilidades” (Godoy, 1964, Folio, 2) 

Sobre el carácter afirma Klages citado por Godoy (1964) “carácter pude mostrar un animal, 

una planta y hasta un objeto inanimado, pero solo el hombre posee personalidad (…) es 

inseparable de la conciencia del yo” (Folio, 2). Sobre este tema, en el Folio 4 del mismo año 

(Unidad de registro: Personalidad- carácter; Unidad de contexto: Personalidad- carácter), la 

relación del yo con la personalidad se relaciona con el sentimiento de la personalidad, la 

conciencia de los valores de la personalidad, el conocimiento de uno mismo, y el ideal de la 

propia persona (Folio, 4), a esto el documento concluye en que el funcionamiento de la 

personalidad tiene que ver con los actos del dominio de sí, de disciplina y de vencimiento (Folio, 

4), planteamiento que se relaciona con lo que piensa Vygotski acerca del desarrollo de la 

personalidad.  

Vygotski afirma que la personalidad del niño se desarrolla como un todo, es decir que así 

como la memoria, el lenguaje, la atención se desarrollan a través de una estrecha interacción en 

la cual progresan y se apoyan recíprocamente. Sin embargo solo se presupone el desarrollo de la 

personalidad cuando domina uno u otra forma de conducta, es decir que el hombre sea capaz de 

dominar los procesos de su propio comportamiento (Vygotski, 1983, p. 329),  
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Lo fundamental para Vygotski en el desarrollo de la personalidad del niño es por un lado el 

desarrollo cultural (concepto histórico), la personalidad, que es un concepto social que 

comprende lo natural y lo histórico en el ser humano. Por otro lado en el archivo construido se 

evidencia un elemento que podría ir en contravía a los postulados de la teoría sociohistórica, pues 

reduce el desarrollo de la personalidad a lo netamente biológico, la herencia. Dentro del 

documento existen contradicciones pues, se platea una concepción de la tesis ambientista, en la 

cual el factor medio es el único determinante de la personalidad, y ante su influencia la herencia 

queda anulada, así mismo la educación puede cambiar la naturaleza humana, ese argumento lo 

hacen basados en el referente teórico John Lock, pero al mismo tiempo que se presenta la 

contradicción, se presenta un elemento con el que median las contradicciones de la siguiente 

manera:  

En el Folio 425 se encuentra un fragmento acerca de una tesis genetista sobre la personalidad 

el documento Mimeográfico de 1959 (Unidad de registro: Personalidad- carácter; Unidad de 

contexto: Personalidad- carácter), se refiere a un concepto emitido por algunos filósofos, 

científicos y teorizantes de la educación en donde afirman que la herencia es el único factor 

determinante de la individualidad y de la personalidad (y hasta del temperamento y del carácter) 

y que el medio ambiente no influye en dicha formación, por tanto, la educación considerada 

como parte de ese ambiente es incapaz de modificar el legado herencial. Lo que equivale a 

afirmar que la herencia es todopoderosa y que el hombre viene a ser el exclusivo resultado, 

benéfico y nocivo de su acción, se referencian los siguientes autores Solá Schpenhauer, Ibsen, 

Lombroso, Lamark, Darwin. 

Existen planteamientos que generan una conciliación entre la tesis genetista y la tesis 

ambientista denominada tesis ecléctica basada en planteamientos de Platón y Aristóteles. La tesis 
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refiere a la admisión de una concurrencia o doble acción simultánea de la herencia y del 

ambiente. (Sócrates, Platón, Aristóteles, Quintiliano, Leibniz, Erasmo de Rotterdam, Kant, 

Pestalozzi) 

En el Folio 428 del año 1959 (Unidad de registro: Personalidad- carácter; Unidad de contexto: 

Personalidad- carácter), se identifica que el medio ambiente está considerado en dos clases 

generales: físico o natural y social o humano. A su vez el humano puede ser material, personal, 

individual, colectivo, escolar, intelectual, moral, estético, económico, religioso, político, 

higiénico, volitivo, sentimental, emocional, etc. Pudiendo estas diferentes clases influir por 

aquellos mismos aspectos, directa o indirectamente, favorable o adversa y benéfico o 

nocivamente en la personalidad y carácter del educando. 

Esta concepción deja abierta la posibilidad de un desarrollo de la personalidad del niño de 

modo que influyan aspectos no solo heredados de la familia, sino como un aspecto en el que 

tiene intervienen distintos elementos, como lo vimos, el medio ambiente que no refiere aquí a lo 

biológico sino que involucra los aspectos de la vida de un niño a nivel general.   

En el libro documentado del año 1959, el profesor Rafael Bernal presenta algunas 

adquisiciones de la infancia. En el lenguaje psicológico las transformaciones de la conducta van 

hacia una adaptación determinada, es por esto que se cita a Jean Piaget con sus periodos de 

adaptación: el periodo sensoriomotriz, el periodo de adaptación mental y el periodo de 

operaciones concretas.  

Por otro lado Bernal (1959), apoyado de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, Bernal 

establece en el Folio 471 (Unidad de registro: Personalidad- carácter; Unidad de contexto: 

Personalidad- carácter): La noción del “yo” se forma progresivamente en el niño 

aproximadamente al finalizar del primer año. Pues a esta edad posee ya una especie de “esquema 
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corporal” del cual conoces sus límites, que son su cuerpo y sus propios movimientos, es la 

primera etapa de la formación del “yo”. A la edad de tres años el niño quiere la representación de 

su propia personalidad comienza a comprender que es una misma persona a través de distintas 

manifestaciones de la existencia. Durante la segunda infancia, entre los 7 y los 11 años el “yo” 

del niño se subordina a los valores de autonomía. De los 10 a los 11 años es ya capaz de poseer 

una moral de reciprocidad, en sus juegos se libera del dominio que ejerce el adulto sobre él. 

El Folio 261 del año 1960 (Unidad de registro: Conducta; Unidad de contexto: Personalidad- 

carácter), documenta una clase de educación física, allí se enuncia que el juego es fundamental 

en la edad escolar, por ello en las clases de educación física debe haber juegos recreativos que 

fomenten un desarrollo armónico del niño. De esta manera establece dos tipos de juegos, los 

imitativos y los rítmicos; los juegos imitativos refieren a representar las actividades cotidiana de 

los miembros de la familia, al papá se le representa arando, sembrando, regando, cosechando, 

trillando, o un padre leñador, carpintero, artista, minero. Los ejercicios de imitación de la madre 

tienen que ver con barrer, lavar, coser en máquina arrullar.  

El otro tipo de juego, el rítmico, consistía en hacer dramatizados de cantos, recitaciones, 

historietas, relacionadas también con las actividades familiares (Folio 261). Es posible pensar 

que la insistencia que dentro de la escuela, fuera visible la familia, era necesaria en el sentido de 

lograr una convergencia y coherencia entre lo que el niño vivía tanto al interior como al exterior 

de la escuela. 

El documento es claro en afirmar que esta imitación a la madre la deben hacer 

preferiblemente las niñas, lo que evidencia que era claro que desde el inicio de la vida, las niñas 

eran condicionadas a realizar las actividades propias del hogar, las actividades exteriores 

correspondían únicamente al padre, esto ocurre en un momento histórico en el cuál la mujer aún 
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no estaba bien vista en la esfera pública, aun cuando en algunos países europeos ya se habían 

dado revoluciones por ejemplo para el derecho al voto, una de las principales actividades en las 

cuales la mujer no tenía derecho.  

Por otro lado, se observa que el desarrollo de la personalidad tiene que ver con los actos del 

dominio de sí, de disciplina y de vencimiento, ideas que se comprueban en el ámbito teórico con 

los postulados de Vygotski y en el ámbito metodológico con los folios citados del archivo que 

remiten a la teoría de Klages. Entonces, la personalidad del niño se desarrolla como un todo,  se 

desarrolla con la interacción entre el yo interior y la interacción con el medio que rodea el niño, 

el ideal de ese desarrollo de la personalidad radica en que el individuo sea capaz de dominar los 

procesos de su propio comportamiento (Vygotski, 1983, p. 329). 

7.4 Tests de inteligencia  

En el libro del año 1961 se encuentra el tema de los Tests, que según la RAE son pruebas 

destinadas a evaluar conocimientos o aptitudes, en las cuales hay que elegir la respuesta correcta 

entre varias opciones previamente fijadas y para el campo de estudio de la psicología es una 

prueba psicológica para estudiar alguna función, en ese orden de ideas para el estudio del 

desarrollo de la personalidad del niño, en el departamento de educación de la Uptc, en el año 

1961 se usaban los tests, así como se evidencia en el siguiente fragmento del libro:  

Folio 191 del año 1961 (Unidad de registro: Tests de carácter; Unidad de contexto: Test de 

inteligencia), los primeros ensayos sobre los tests proyectivos, tests de personalidad y tests 

cualitativos tuvieron lugar en el campo de la medicina, particularmente en el de la psiquiatría y 

en el de la medicina legal. Posteriormente hacia 1917, el norteamericano Woodworth elaboró 

una prueba especial que llamó “hoja de datos personales”, con la cual, mediante diversas 

preguntas sobre hábitos actitudes, intereses, temores, etc. Etc, se aspiraba a dar un diagnóstico 
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sobre la personalidad del sujeto.  En el año de 1921, y cuando  ya la prueba caracterológica había 

adquirido cierta prestancia en los medios científicos, el médico suizo Rorschach da a conocer su 

célebre test, tal vez hoy el más popular de todos ellos. A partir de entonces, tal tipo de pruebas se 

ha multiplicado extraordinariamente, utilizándose los más diversos métodos y los más variados 

materiales.  

Se identificaron los siguientes conceptos: medición, que será visto con los ojos de Ángel Díaz 

Barriga (1987); por otro lado, el concepto de juicios de valor que será leído a la luz de Pedro 

Ravela (2006) en su texto “¿Cómo se formulan los juicios de valor en las evaluaciones 

educativas?”, por último el concepto de validez que será reflexionado a la luz de Carla Förster 

Marín, Cristian A. Rojas-Barahona (2008) en su texto Evaluación al interior del aula: una mirada 

desde la validez, confiabilidad y objetividad.  

Para abordar el concepto de medición, se toma como punto de partida una idea relacionada 

con los test de apercepción temática (método para el descubrimiento de conflictos dominantes de 

una personalidad, tales como emociones y sentimientos) que esta consignada en el archivo 

mimeográfico: el test de Rorschach, (Unidad de registro: Tests de carácter; Unidad de contexto: 

Test de inteligencia) 

fue el primero que pudo, con un procedimiento exacto, captar la vida psíquica y mental del 

hombre en su aspecto dinámico (…) pues el alma humana constituye una realidad dinámica y 

ha podido darnos una medida, científicamente calibrada, para la medición de ese dinamismo 

(Buitrago, 1961. Folio 193)  

El libro fechado con el año 1961 del archivo mimeográfico (Unidad de registro: Tests de 

carácter; Unidad de contexto: Test de inteligencia) enuncia que el test de Rorschach puede 

aplicarse a niños de corta edad, se afirma que, en casos de niños de edad escolar, o menores, se 

recomienda iniciar con algún juego, y después seguir con el test, como si se tratara de otro juego. 
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El documento afirma que “Si es un niño mayor, conviene decirle que no se trata de un examen, y 

que por eso no hay contestación mala o ridícula. Hay que evitar que el niño examinado se 

imagine como alumno escolar”. (Buitrago, 1961. Folio 193) En estas líneas se puede inferir que 

hay un interés en que el niño no note que está siendo sometido a pruebas de carácter científico, 

de acuerdo con mencionar el juego antes y durante las pruebas.  

Frente a este tipo de medición, Díaz Barriga expresa que en lo que tiene que ver con la 

medición del aprendizaje, “Opera un esquema estadístico descriptivo que asigna ciertos valores 

numéricos tanto al instrumento seleccionado para medir el aprendizaje (índice de confiabilidad, 

de dificultad) como a los propios resultados que muestran los escolares” (1987, p. 7) en ese 

sentido la medición busca poner números a un determinado comportamiento o para el caso de los 

test, una medición a las respuestas cualitativas, a determinado número de respuestas correctas-

según el test- el niño recibe una determinada categorización. 

Según la cantidad de respuestas acertadas de los niños en los tests reciben las siguientes 

categorías: normales, deprimidos, depresivos, melancólicos, esquizofrénicos, débiles mentales, 

maníacos, paralíticos entre otros. Es evidente que aquí se están ejecutando juicios de valor que 

según se observa clasifican y ordenan los niños según los resultados de las pruebas a las que han 

sido sometidos, en este caso el test de Roarschach se evalúa según la cantidad de respuestas que 

tuvieron correctas. De allí surgen los juicios de valor corresponden al enfoque normativo del que 

habla Pedro Ravela (2006) dicho enfoque consiste en “ordenar a los individuos, las instituciones, 

o subsistemas (…) con el fin de compararlos entre sí” (p. 43)  

Förster y Rojas (2008) describen cómo desde el enfoque psicométrico, la validez tiene que ver 

con pruebas elaboradas a gran escala y aplicadas a un gran número de estudiantes pretendiendo 

que los resultados esperando mayorías en los resultados (p. 286- 287) sin embargo, el concepto 
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contemporáneo de validez remite a que quien evalúa, debe buscar que “las situaciones de 

evaluación contengan los contenidos vistos en las actividades de aprendizaje realizadas” (p. 293) 

es decir que no se debe evaluar contenidos ni situaciones que no hayan sido trabajados con los 

estudiantes. Por otro lado, buscar que se aborde la evaluación con situaciones “equivalentes o 

similares a las actividades de aprendizaje realizadas” (p. 294) además de velar por que el 

lenguaje que se utilice en las evaluaciones sea el mismo que ha sido usado en los momentos de 

aprendizaje, pues no se puede evaluar lo que no se ha enseñado. Ahora bien, para que una 

evaluación tenga mayor validez, es pertinente la construcción de una matriz en la que se 

consigne “la meta/objetivo/indicador de aprendizaje/logro especifica(o) que se desea abordar con 

ese contenido y los ítems que se han elaborado para ello”  

De esta manera, a modo sintético se puede dar cuenta de una reconstrucción conceptual de la 

evaluación a partir de algunos documentos que evidencian como estaban siendo evaluados los 

niños en los años sesenta en Colombia, lo anterior fue evidente con la reflexión abordada en este 

texto. 

En el Folio 384 del libro 1961 (Unidad de registro: Psicometría; Unidad de contexto: Test de 

inteligencia), el Profesor Valentín Van-Arcken presenta las orientaciones para el programa de 

psicometría – III, y muestra un concepto de aprendizaje: “la capacidad del ser humano para 

modificar su conducta y obrar conscientemente con base en experiencias anteriores”.  El profesor 

expresa que en general la verdadera modificación de la conducta significa para el sujeto que 

aprende: las variaciones en las imágenes, en las ideas y en los movimientos correspondientes al 

acto de que se trata, la adquisición de nuevas imágenes, de nuevas ideas y la posibilidad de 

nuevos movimientos, una interpretación del acto, diferente de aquella que anteriormente se le 

daba. 
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En cuanto a las condiciones del aprendizaje el profesor Bernal expresa que depende de la 

presencia factores de carácter interno y externo: la energía mental del sujeto debe enfocarse 

sobre el acto o idea que va a asimilarse, debe haber atención y voluntad para ello, es decir un 

interés del alumno para que suceda el aprendizaje; es importante que haya una compatibilidad 

entre lo que se enseña y la capacidad del aprendiz; desde este punto de vista, el aprendizaje es 

“una función de la maduración del sujeto”.  

Sobre la evaluación del aprendizaje, en el libro 1961 se considera que ha sido un factor 

inherente a todos los procesos instruccionistas formales. Sus objetivos, valorar de alguna manera 

los resultados del aprendizaje, valoración, que a su vez va a cumplir ciertas finalidades, entre las 

cuales son muy importantes las siguientes: la selección, los ascensos y distinciones y la 

promoción académica. 

Según la teoría sociohistórica desarrollada por  Lev Vygotski el aprendizaje es un proceso que 

antecede al desarrollo ya que lo amplía, y lo posibilita. El aprendizaje en la escuela introduce 

elementos nuevos en el desarrollo del niño, en lo que hasta el momento se ha encontrado en el 

archivo, la noción del aprendizaje busca que alumno a través de su curiosidad construya el 

conocimiento, allí se ve un acercamiento al punto de vista e Vygotski pues establece dos niveles 

de desarrollo: uno es todo lo que el niño puede realizar solo y el otro a las capacidades que están 

construyéndose, esas capacidades pueden relacionarse con las condiciones del aprendizaje. 

En consecuencia, de lo anterior se puede inferir que los test de inteligencia buscan que el 

alumno (como lo denominan allí) a través de su curiosidad construya el conocimiento. Se 

evidencia el término perfectivo que hace alusión a perfeccionamiento de la naturaleza humana, 

idea que se sustenta con los postulados del autor Pyle que referencian, y que concibe el 
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aprendizaje como adquisición y uso de los conocimientos para perfeccionar la conducta humana, 

de lo contrario no hay verdadero aprendizaje. 

El lenguaje se considera como un elemento de la herencia y el aprendizaje es la contribución 

del entorno social. (1994, p. 4), aquí vemos como en el archivo histórico construido y organizado 

bajo los postulados del análisis e contenido, se presentan los primeros elementos del lenguaje 

como un aspecto que tiene que ver con la familia, algo heredado, pues con los ejercicios de 

imitación es que el niño adquiere el lenguaje, que va a perfeccionar en cuento ingresa al sistema 

educativo formal.  

En este análisis de contenido vale la pena preguntarse por ¿Qué aspectos sociales, políticos e 

histórico hacen posible que tales categorías de análisis den paso a la comprensión del desarrollo 

psíquico del niño?  Y ¿Qué implicaciones tiene para la facultad de la Uptc que esto sea así?  

Sobre estas preguntas se puede sostener que la educación colombiana durante la primera mitad 

del Siglo XX, estaba atravesando por un momento histórico en el que fueron introducidos 

modelos pedagógicos que de alguna manera aportaron bases para las escuelas normales 

superiores que, de acuerdo con el modelo de la escuela nueva y de acuerdo con sus principios 

tuvieron implicaciones metodológicas en la Uptc, esto se confirma con el ejercicio de la 

explotación del material, trabajada anteriormente, cuando se mencionan los procesos de 

acercamiento a la lectura y la escritura a través del método ideovisual de Ovide Decroly.  

En el caso de Tunja, la Normal de Varones, dio lugar a la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Para dar sustento a la respuesta a dichas preguntas, se tomarán las 

palabras de Adriana Parra, profesora investigadora de la Uptc quien realiza una investigación 

sobre los orígenes de la Facultad de educación de la misma Universidad, Parra (2004) afirma 

que:  
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la escuela activa que pretendió crear, una escuela para la vida, en donde se preparara a los 

padres de familia para su tarea de educadores y en donde todos sus elementos se 

interrelacionaran entre sí, comunidad educativa, personal administrativo, elementos 

didácticos, métodos y horarios, programas y planes de estudio. (p. 167) 

De esta manera el modelo pedagógico que se comenzó a desarrollar en la Uptc de la escuela 

nueva se consolidó como un recurso metodológico que formó parte de algunas transformaciones 

educativas en el país. Es de resaltar que la Escuela Normal de Varones de Tunja –actual Uptc-, 

denominada así en el siglo XIX, estaba siendo orientada pedagógicamente bajo los postulados 

del método Pestalozziano, que como lo afirma Parra (2014, p. 168) dicho método “buscaba que 

el maestro fuera el eje central de la sociedad, por su capacidad de forjar en los alumnos valores y 

sentimientos de convivencia social, con alto sentido de servicio, responsabilidad y liderazgo”, 

éste método estuvo vigente en la Uptc hasta los años 40 del siglo XX.  

Después de la segunda guerra mundial cuando el mundo aparece dividido en dos bloques, la 

educación y la pedagogía siguieron las políticas de esas dos tendencias. Latinoamérica y en 

general el occidente, se inspiraron en los movimientos innovadores y tuvieron en Dewey el 

mejor representante de la influencia de la escuela nueva sentaron las bases para la organización 

del trabajo educativo en la línea de la formación de maestros en las escuelas normales y las 

facultades de pedagogía (Parra, 2004) 

Ahora bien, el historiador Javier Ocampo López en su libro Educación, humanismo y ciencia 

(1978, p. 101) expresa sobre los docentes:  

Un profesor de una Escuela Normal Superior o de una Facultad de Ciencias de la Educación 

debe ser un científico en el área de su especialización y en ningún caso, un simple instructor; 

debe estar impregnado del método científico y de la alta investigación en el área que va a 

desarrollar; y debe ser por excelencia un docente, es decir un pedagogo de alto nivel que 
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dirija con gran calidad el proceso enseñanza - aprendizaje; sus mejores métodos de la 

enseñanza o didácticos se realizarán por los caminos de los métodos científicos propios para 

cada una de las ciencias. Si la educación lleva a la formación integral del educando, ella es 

posible sólo a través de los métodos de investigación que llevan al descubrimiento y a la 

creación.  

Esto demuestra que se buscara que los profesores de la Escuela Normal se formaran como 

investigadores responsables con el hábito de trabajo continuo, cuyos fundamentos estuvieran 

cimentados en el amor por la patria.  

 

8. Conclusiones 

La pregunta que orientó esta investigación fue ¿Cuáles son elementos de la teoría de Vygotski 

que aportan a la comprensión del desarrollo psíquico del niño, presentes en los documentos 

orientadores para maestros de la Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 

1960 a 1965?  

Los aportes de Vygotski que aportan a la comprensión del desarrollo psíquico del niño son:  

1. Las teorías del desarrollo psicosocial buscan dar solución a los vacíos que dejaban los 

estudios de estímulo y respuesta, pues no eran suficientes para explicar la complejidad de 

los procesos superiores, al tratarse no solo de procesos internos sino de procesos que 

implican el contexto social.  

2. Vygotski hace una crítica a las investigaciones realizadas hasta su momento en el campo 

de la psicología y especialmente en la psicología infantil, en tanto que éste explicó el 

desarrollo del niño con estadios que remitían a las edades entonces se sustentaban en un 

problema biológico Vygotski no estaba de acuerdo con explicar todos los procesos 

mentales del niño, únicamente con planteamientos biológicos pues consideraba que  el 
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desarrollo psíquico y el desarrollo físico no corresponden al mismo orden al no poder 

explicar científicamente los procesos psíquicos superiores, tal como se explicaban los 

procesos físicos inferiores. 

3. la teoría de las funciones psíquicas superiores no es suficiente para dar cuenta del todo el corpus 

del archivo sobre el desarrollo psíquico del niño, pues hay líneas teóricas que se encuentran allí 

que tienen que ver con el desarrollo psíquico del niño pero no con la teoría propuesta por 

Vygotski. Un ejemplo de ello está en la categoría Tests de inteligencia en Folio 190 del año 1961, 

en donde se habla de los primeros ensayos sobre los tests proyectivos, tests de personalidad y 

tests cualitativos que tuvieron lugar en el campo de la medicina, particularmente en el de la 

psiquiatría y en el de la medicina legal, allí se hace alusión, a los trabajos de Rieger en 1885, y a 

los del psiquiatra alemán Sommer en 1899, Vygotski se preocupa por los procesos psíquicos del 

niño y su origen teórico enmarcado dentro del campo de la psicología, su interés no tuvo que ver 

con medición de los conocimientos del niño, ni de su aprendizaje, por tanto no hay 

compatibilidad conceptual para hacer el análisis desde dichos puntos de vista. 

4. Los aportes de la teoría de Vygotski sobre las que se pudo leer el contenido del archivo 

son  dibujo infantil, dominio de lectura y escritura, personalidad- carácter. Se considera 

que el dibujo infantil, el dominio de la lectura y la escritura y los tests de inteligencia en 

tanto se relacionan con el aprendizaje, son categorías que pueden analizarse a la luz de 

dicho autor y sus postulados sobre el desarrollo psíquico del niño en tanto que, toma los 

elementos de las funciones psíquicas superiores para su desarrollo teórico. El Dibujo 

infantil (que se constituye como el origen del lenguaje escrito), la categoría de 

personalidad y carácter si se toman los postulados de Vygotski, pues es una noción que 

desarrolla partiendo de la lógica del niño y su concepción del mundo que aborda una 

noción del desarrollo de la personalidad del niño. La categoría de Dominio de la lectura y 
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la escritura, tomado desde el punto de vista de Vygotski pero también desde su 

enunciación en los documentos sobre el método ideovisual de Ovide Decroly y Test de 

inteligencia, se constituyen como una valoración del aprendizaje, concepto que aborda 

Vygotski en tanto proceso que antecede el desarrollo, lo posibilita y lo amplía.  

Vale la pena mencionar, además, algunos elementos de la teoría psicológica que aportan a la 

comprensión del desarrollo psíquico del niño:  

5. La psicología tradicional funcionó para explicar los comportamientos instintivos del niño, 

sustentados en las teorías conductistas que abordan las nociones de estímulo y repuesta.  

6. El psicoanálisis se convierte en la base para los estudios del desarrollo del niño en tanto 

que los principios de su teoría tienen que ver con el niño y por ello dichos postulados 

fueron usados por la escuela, lo que originó un interés en el desarrollo del niño a través 

de los procesos de socialización escolares.  

Se cumplió el objetivo específico de construir el archivo histórico que sería la base para la 

investigación y para el desarrollo del análisis de contenido. Se cumplió también el objetivo de 

delimitar teóricamente las fuentes conceptuales, en principio se pensó únicamente en Vygotski 

pero una vez se comenzó con las fases del análisis de contenido, se vio la necesidad de alimentar 

con más referentes dicha delimitación conceptual, pues en el primer acercamiento a los 

documentos del archivo histórico surgieron otros elementos teóricos que dieron lugar a dicha 

reestructuración en la base del análisis, en ese sentido también se caracterizaron las tendencias 

teóricas sobre el desarrollo psíquico del niño en el campo de la educación a través del método de 

análisis de contenido con el cual se hará sistematización de la información, en donde salieron a la 

superficie las corrientes teóricas que sustentaron los documentos orientadores de la Facultad de 

Educación de la Uptc en los años sesenta.  



93 
 

Sobre los hallazgos que se identificaron con ayuda del análisis de contenido en conjunto con 

el marco teórico, se puede afirmar que las categorías del análisis escogidas fueron pertinentes 

para determinar cuáles fueron los aportes a la comprensión del desarrollo psíquico del niño, las 

cuales se pudieron verificar y evidenciar en los documentos orientadores para maestros de la 

Facultad de ciencias de la educación de la Uptc en los años 1960 a 1965. Sobre el dibujo infantil 

se determinó que era usado a modo de motivar al niño a hacer representaciones de su 

cotidianidad. Se evidencia una relación entre las categorías dibujo infantil y dominio de la 

lectura y la escritura pues el dibujo infantil es considerado por Vygotski como el origen del 

lenguaje escrito, es posible que las representaciones de la familia a través del dibujo busquen que 

el niño plasme su realidad en las imágenes que construye y más adelantes esas imágenes 

cercanas le permitan a través de la palabra engranar los conocimientos nuevos con su contexto 

sociocultural.  

Sobre la categoría de desarrollo de la personalidad, se observa tiene que ver con los actos del 

dominio de sí, de disciplina y de vencimiento, la personalidad del niño se desarrolla como un 

todo, con la interacción entre el yo interior y la interacción con el medio que le rodea, el ideal de 

ese desarrollo de la personalidad radica en que el individuo sea capaz de dominar los procesos de 

su propio comportamiento, estas ideas que se comprueban en el ámbito teórico con los 

postulados de Vygotski (Vygotski, 1983, p. 329). 

El problema de esta investigación surgió de un vació sobre investigaciones que se interesaran 

por el desarrollo psíquico del niño partiendo de hacer consultas documentales y particularmente 

de la construcción de un archivo histórico, por ello se planteó abordar el desarrollo psíquico del 

niño en los documentos del archivo histórico de la UPTC, pretendiendo con ello dar solución a 

dicho problema de investigación.   
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Se estableció el método de análisis de contenido para consolidar lo fundamental, las 

categorías de análisis. Con ello que evidenció que tal método fue pertinente una vez realizado el 

ejercicio de la explotación del material, Dibujo infantil con su código DI constituyó una de las 

categorías con más enumeraciones dada su frecuencia de aparición, sin embargo se identificó que 

dicho material estaba constituido por numerosas representaciones gráficas de dibujos de niños 

sobre un estudio que no alimentó en gran medida la investigación. En cambio la categoría de 

Dominio de la lectura y la escritura con el código DLE fue entre el corpus elegido la que tuvo 

menos frecuencias en la enumeración, sin embargo la información que se encontró en dichos 

folios si fue suficientemente sólida como para identificar que una de las orientaciones sobre la 

lectura y la escritura es el método ideovisual de Ovide Decroly. En cuanto la categoría 

Personalidad –carácter con código PC  sobre la cual se identifica que según sus referencias 

diferencian la personalidad y el carácter, en donde el carácter remite al reino animal en cambio la 

personalidad tiene que ver con procesos únicamente humanos, el documento concluye en que el 

funcionamiento de la personalidad tiene que ver con los actos del dominio de sí, de disciplina, lo 

que coincide con los postulados de Vygotski 

Por último la categoría Test de inteligencia código TI con los temas psicometría y tests de 

carácter permitieron ver como estaban siendo evaluados los niños y cómo dentro de dichas 

evaluaciones se establecían categorizaciones según sus desempeños, es posible que ese haya sido 

el origen de los actuales modelos de valuación, en donde un numero o una palabra apreciativa de 

igual manera clasifican los niños y sale a la superficie las nociones de competencia entre los que 

saben y los que no saben según dichas categorizaciones.  

En esta investigación también se pudo evidenciar que en cuanto al contexto social de la 

Universidad en la época, corresponden ciertos pensamientos que remiten a dicho contexto 
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histórico, por ejemplo la noción de género que se relaciona únicamente a la fisionomía de los 

individuos, las labores del hogar marcadas y diferenciadas en cuanto la mujer vive en la esfera 

privada y el hombre en la esfera pública en tanto sus actividades cotidianas.  

Ahora bien, teóricamente, se puede decir que si hay elementos que se relacionan con la teoría 

sociohistórico y de las funciones psíquicas superiores de Vygotski, no se identifica que este sea 

el horizonte que direccionó la Facultad de Educación en el periodo determinado para esta 

investigación. Lo que sí se puede precisar es que la pedagogía en los años sesenta de la Facultad 

de Educación de la Universidad pedagógica de Colombia –denominada así en los años sesenta- 

estaba fuertemente permeada de la psicología, esto con la llegada de la escuela nueva y la 

influencia de los psicólogos que se entraron en el mundo de la educación, por ejemplo Ovide 

Decroly, Lev Vygotski y Sigmund Freud cuyos postulados del desarrollo psicosexual no estaban 

construidos para pensar al niño en la escuela, pero sí fueron tomados por otros estudiosos como 

Erickson para explicar el desarrollo del niño y su ingreso a la escuela. 

Vygotski se preocupó por estudiar las investigaciones que se habían realizado en el campo de 

la psicología para identificar aquellos elementos que no estaban siendo explicados en su 

totalidad, por ejemplo las funciones psíquicas, que eran tomadas como reflejos asociativos por la 

psicología tradicional pero, el autor se ocupó de esclarecer su génesis y mostrar a través de las 

funciones psíquicas superiores su origen en la ontogénesis y cómo las funciones inferiores o 

elementales, relacionadas con las teorías conductistas de los estímulos y respuestas que se 

relacionan con el concepto filogenético que remite a la biología. 

 Lo anterior evidencia que en la Facultad de Educación hubo influencia de distintas corrientes 

psicológicas que constituyeron de alguna manera los adultos de hoy, en el sentido de formar a 

quienes los formaron, se observa que no hubo una única comprensión psicológica en la que se 
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enmarcara la facultad de educación, así pues, la tensión entre ontogénesis y filogénesis pudo 

haber generado un equilibrio en la formación de los niños en tanto que no solo se trató de teorías 

psicológicas basadas en la biología o teorías psicológicas basadas únicamente en el contexto 

sociocultural.  

Por otro lado, se puede afirmar que se evidencian dominantes teóricos que orientan la 

educación para maestros de la Facultad de Educación de la Uptc con la  Escuela nueva y el peso 

que la respalda con Ovide Decroly y su incursión en la educación Colombiana gracias a Agustín 

Nieto Caballero y a la Uptc con Julius Sieber, y es posible que bajo los postulados de dicha 

escuela se haya constituido un niño determinado, en un momento histórico determinado –los 

años sesenta-, con lo anterior se quiere decir que se identificó que la Escuela Nueva determinó 

un niño que se preguntara, un niño que busque perfeccionar sus aprendizajes adquiridos a través 

de la herencia y de la imitación en su familia y lo transformara una vez dentro del sistema 

educativo colombiano.  

Se evidencia que hay dos grandes líneas que apuntan a la comprensión del desarrollo psíquico 

del niño, por un lado la línea psicológica tradicional que alimenta sus investigaciones con ayuda 

de nociones biológicas del desarrollo, por otro lado la psicología que se sustenta en las nociones 

sociales en las que el medio en que se desarrolla el niño y el contexto cumplen un papel 

fundamental en su desarrollo. 

Evidencias –conclusiones metodológicas.  

Sobre el método de análisis de contenido se puede afirmar que fue pertinente para realizar ésta 

investigación, ya que reúne las condiciones para sistematizar el volumen de documentos con los 

que fue construido el Archivo histórico. El método de análisis de contenido contiene elementos 

de rigor que permiten un exhaustivo tratamiento de la información a modo de que la información 
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se delimite para el análisis y sea en realidad la más adecuada para el mismo. La construcción 

teórica brindó las bases necesarias y suficientes para realizar el análisis a la luz de las principales 

teorías del desarrollo del niño, de tal manera que existiese un panorama general en el momento 

de cruzar los documentos del archivo histórico. Se puede decir que la interpretación de los 

resultados permitió hacer el ejercicio de hilar la construcción del marco teórico junto con los 

contenidos listos y organizados del archivo histórico a través del análisis de la información sobre 

enunciados, este ejercicio llevó a confirmar la validez de la hipótesis que orientó no solo el 

análisis de contenido, también orientó el desarrollo de la investigación misma.  

La hipótesis de éste análisis de contenido fue: los elementos de la teoría de Vygotski si 

contribuyen al desarrollo psíquico del niño, lo anterior se puede verificar en los documentos 

orientadores para maestros de la facultad de educación 1960-1965, ésta hipótesis se confirma 

pues se evidencia en los documentos orientadores para maestros de la Facultad de educación que 

sí están presentes los postulados de la teoría de Vygotski, aunque no están presentes en toda la 

teoría psicológica que apoya el sustento teórico del archivo documental, pues, al tratarse de una 

teoría del desarrollo socio histórico cultural, apenas constituye una de las teorías del desarrollo 

psíquico del niño que comprenden otros elementos tales como el fisiológico del desarrollo del 

niño.  

Se puede decir además, que se comprobó que con el análisis de contenido realizado si se 

puedo dar cumplimiento a los objetivos y se pudo resolver la pregunta de investigación, 

comprendiendo la respuesta de esta como el horizonte al que se pretendía llegar. Así, los 

ejercicios de tratamiento de los documentos y las fases del análisis: en el preanálisis la 

construcción del archivo histórico, junto con las reglas de selección de los documentos 

(exhaustividad, representatividad, homogeneidad, y pertinencia) dieron lugar a establecer la 
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validez de la información que se construyó y de donde surgió el corpus de la investigación; la 

formulación de la hipótesis fue la base para comenzar con la codificación, la descomposición, la 

enumeración (de la explotación del material) y la que encaminó el tratamiento y la interpretación 

de los resultados de dicho proceso en el análisis de contenido.  

Gracias al análisis de contenido y a la información que reposa en el archivo histórico, se 

determinaron los elementos más representativos del desarrollo psíquico del niño encontrados allí. 

Se debe agregar que fue posible identificar que también existen otras teorías del desarrollo del 

niño que alimentan dichos documentos orientadores para maestros de la Facultad de Educación 

de la Uptc en los años sesenta, como se verá a continuación en la solución del problema de 

investigación. 

Aportes de la investigación al objeto de estudio 

El desarrollo del niño es un tema que ha interesado a investigadores de gran trayectoria y 

reconocimiento, considero que es un tema cada vez más vigente y que requiere de las 

construcciones conceptuales e investigativas para como maestra de educación preescolar pueda 

responder a esos procesos de desarrollo de los niños. Este estudio puede considerarse además 

como una forma de resignificar el archivo histórico ya que permite mostrar y señalar como la 

teoría psicológica sobre las funciones psíquicas superiores del niño, es objeto de preocupación en 

el campo de la educación de la niñez en los años sesenta en Colombia.  

Aporte de la investigación a la línea de investigación de la Universidad 

El desarrollo de investigaciones del orden comprensivo, permite situar en este caso a los 

profesores en lo que implica establecer una línea teórica sobre un programa académico, una 

facultad e incluso una universidad, de acuerdo con lo estudiado se puede afirmar que cada 

postulado teórico que ingrese en un programa académico cobra un papel determinante en la 
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formación de sus estudiantes, de ahí que existan numerosas teorías que busque instalarse en la 

escuela, siendo éste uno de los campos que políticamente mueven más dinero en una economía 

nacional, no es gratuito que en Colombia hoy en día se esté hablando de los “servicios 

educativos” elemento que cobra peso con el ingreso del país a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE, es posible que se estén instalando en la 

escuela colombiana referentes teóricos en los que la educación sea vista como un servicio no 

como un derecho. Ésta investigación puede ser considerada como una invitación a conocer la 

historia de los fundamentos teóricos de nuestra universidades teniendo en cuenta que éstos son 

los que para el caso de las universidades pedagógicas forman a los maestros del país, quienes se 

encargan de formar innumerables generaciones de ciudadanos para un mundo como el de hoy.  

Aportes de la investigación a la investigadora. 

Como licenciada en educación preescolar, es fundamental pensar en los niños y en su 

desarrollo. Esta investigación me permitió acercarme mucho más a las teorías de desarrollo del 

niño y entender sus procesos psíquicos, mentales y fisiológicos de su desarrollo etario, pues es 

evidente que éstos se manifiestan en la escuela y nosotros como maestros apoyamos y truncamos 

esos procesos, es por ello que consideré fundamental pensar en un problema de investigación que 

tuviese que ver con aquellos procesos de los niños de tal manera que me brindara herramientas 

que como maestra pueda poner en práctica tanto en mi vida profesional como en mi vida 

personal.  

9. Recomendaciones 

Esta investigación puede ser el punto de partida para una línea de investigación personal en la 

medida que según la continuación de estudio puede convertirse o transformarse en una tesis 

doctoral, tal vez apuntando hacia conocer la estructura teórica de la universidad Uptc o tal vez 

apuntando a establecer un mapa general ene l país en donde se pueda dar cuenta de las corrientes 
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teóricas que fundamentaron la educación del siglo XX en Colombia. Para ello es importante 

tener en cuenta la construcción de un buen problema de investigación, el método que se 

establezca para el desarrollo de cualquier investigación determina el orden, la pertinencia, el 

rigor de la misma, por supuesto, no se puede dejar de lado el horizonte conceptual sobre el cual 

se ubica la investigación. Una buena combinación entre lo conceptual y lo metodológico es el 

éxito de la investigación. 

Así mismo se considera fundamental dar a conocer los resultados y el proceso investigativo 

que de desarrollo aquí, pues estos ejercicios no solo funcionan como un requisito de seriedad  

una maestría de investigación, la fuerza de una investigación radica en cómo el investigador da a 

conocer su trabajo, dándole la relevancia y divulgando dichos resultado. En este momento la 

investigación está siendo objeto de reescritura a modo de artículo de investigación, susceptible 

de ser publicada en revistas indexadas en lo posible de nivel internacional, esto con apoyo del 

seminario en el marco de la Maestría en Educación de la Pontifica Universidad Javeriana sobre 

Escribir para publicar, en ese sentido se evidencia un compromiso social de mostrar lo aprendido 

en un estudio de posgrado de reconocimiento en el medio.  
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