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Resumen

El texto describe el análisis del discurso pedagógico 

de un proyecto de reforma de la educación inicial. 

Se pregunta la forma del discurso pedagógico y sus 

efectos en la formación de la identidad de los niños 

y niñas.

Palabras clave: educación inicial, discurso pedagó-

gico, formación, política social, infancia. 

Abstract

#is text describes the pedagogical speech analysis 

of an initial-education reformist project. #e form 

of the pedagogical speech and its effects on the for-

mation of the children’s identity is questioned.

Key words: initial education, pedagogical speech, 

formation, social politic, childhood.
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Introducción

El artículo, describe el proceso del análisis del discur-

so pedagógico de dos capítulos del libro: Desarrollo 

infantil y educación inicial, publicado por el Depar-

tamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), 

en 2003, con el respaldo de la Alcaldía de Antanas 

Mockus Sivickas. Desde la perspectiva de análisis 

crítico del discurso pedagógico se identificó este 

corpus como un “conocimiento oficial”, que el DABS 

construyó y distribuyó en las diferentes modalidades 

de atención de la educación inicial en Bogotá.1 

La noción de conocimiento oficial es usada por 

Apple (1996), para señalar que la educación está 

profundamente politizada y en tal sentido, existe 

una relación entre la educación y los diferentes po-

deres culturales, económicos y políticos, por ello: 

[...] los medios y los fines implicados en la política y prác-

tica educativa son el resultado del esfuerzo de poderosos 

grupos y movimientos sociales por legitimar sus conoci-

mientos, por defender o potenciar sus modelos de movi-

lidad social y por incrementar su poder en el conjunto de 

la sociedad (Apple, 1996, p. 23). 

Se ubicó el corpus objeto de estudio, como un 

discurso pedagógico desde la perspectiva de Berns-

tein (1990, p. 27). Según este autor: “El discurso pe-

dagógico, es un principio para apropiarse de otros 

discursos e introducirlos dentro de una relación es-

pacial recíproca para propósitos de su transmisión 

y adquisición colectivas”. Es decir, el principio que 

constituye este discurso es el de recontextualiza-

ción que selectivamente apropia, reubica y reenfoca 

otros discursos. 

La pregunta, por las condiciones históricas y 

sociales y económicas, en que surge el proyecto 

pedagógico del DABS, a saber, como un discurso 

que recontextualiza el tema de la educación inicial 

promulgado en organismos internacionales, como: 

Conferencia Mundial de Educación para todos 

(Jomtein, 1990), Foro Mundial para la Educación 

(2000), Simposio Mundial de Educación infantil 

para el siglo XXI, quienes afirman compromisos a 

favor de la supervivencia, protección y desarrollo de 

la infancia, señalando la importancia de la educa-

ción y el bienestar de los niños y niñas, hizo nece-

sario, ubicar las relaciones entre educación, política 

1 Este estudio, hace parte, de un análisis del discurso más extenso 
que se realizó en la investigación: Dispositivos de política so-
cial y educación infantil (1998-2003), financiada por el Centro 
de investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, y que se terminó en el año 2008.

educativa y social en la economía globalizada, para 

mostrar cómo se produce la construcción de un dis-

curso pedagógico que regula tales concepciones. 

Para tal fin, retomamos las hipótesis que plan-

tea (Ball, 2002), en un estudio sobre la perspectiva 

internacional de las políticas educativas, en las que 

adelanta una serie de hipótesis sobre la influencia 

de la globalización en la educación, para explicar 

las luchas que se dan en torno a la política educa-

tiva y social. Igualmente, se revisó el tema de co-

nocimiento oficial e identidades pedagógicas, desa-

rrollado por (Bernestein, 2007), quien afirma, que 

hay nuevas formas de tensión, cambio, entre las 

identidades pedagógicas oficiales y sus contextos 

de transmisión-adquisición y las identidades loca-

les del campo emergentes. 

Entonces, si se acepta que la educación inicial 

es regulada por una política educativa, producto de 

las nuevas relaciones entre el Estado, los gobiernos 

y las corporaciones internacionales, en el marco 

de la economía global, y además se asume que los 

capítulos 1 y 2, del proyecto: Desarrollo infantil y 

educación inicial, se identifican como un discurso 

pedagógico oficial, entonces, ¿qué tipo de educación 

inicial se agencia y qué tipo de sujeto infantil se pre-

tende formar? 

En relación con el enfoque metodológico, se hizo 

el análisis, desde el concepto de discurso pedagógico 

en Bernstein (1990), para describir las gramáticas de 

apropiación discursiva que se vinculan a la práctica 

pedagógica a través de las teorías de la instrucción 

que ordenan: un sujeto pedagógico (adquiriente), el 

modelo transmisor, el modelo de contexto pedagó-

gico y la competencia comunicativa. Las teorías de 

la instrucción operan bajo la forma DI/DR, es decir, 

inserción de un discurso regulativo en un discurso 

instruccional, 

El análisis del corpus de los capítulos objeto de 

estudio, se hizo con las categorías derivadas de las 

teorías de instrucción, anteriormente descritas, 

para dar cuenta de la forma como se regula una 

educación inicial, en el trasegar de la búsqueda de 

su identidad. 

Esta educación aparece distanciada de los es-

quemas escolarizados y programas asistenciales, 

que demandan un sujeto infantil, excluido de una 

política de derechos y habitando contextos de alta 

vulnerabilidad –un ser carente de regulación moral, 

sin derechos ni deberes– y, asociada con una educa-
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ción basada en la perspectiva de los derechos, que 

reclama una educación pública para la primera in-

fancia, concibiendo el sujeto infantil con capacidad 

para desarrollar su potencial, en términos de pensa-

miento flexible, capacidad de interacción y comuni-

cación, competencias que parecen responder a los 

intereses de una sociedad globalizada. 

A continuación, presentamos la conceptualiza-

ción, el planteamiento del problema, y el análisis de 

la formación del discurso pedagógico de los capítu-

los 1: Concepciones sobre desarrollo infantil y dos 

Educación inicial: tendencias, tensiones y retos ac-

tuales, del libro referenciado anteriormente; asimis-

mo, los resultados, en términos de descripción del 

tipo de sujeto pedagógico, que se busca formar en 

estos dos capítulos, que se consideraron, el marco 

conceptual del proyecto pedagógico del DABS. 

El discurso sobre política social y 
educativa en el marco de la economía 
global. Una perspectiva crítica para el 
análisis

Las tesis de Ball S. (2002, 105), sobre la posmoder-

nidad y la economía global, son basadas en los estu-

dios de Brown y Lauder (1996), quienes, consideran 

que la importancia de la globalización en el tema de 

la educación nacional y el desarrollo económico se 

puede sintetizar en un cambio de las reglas de elegi-

bilidad del compromiso y de la creación de riqueza; 

al respecto, afirman que los gobiernos, incluso, los 

más poderosos, han experimentado una disminu-

ción, tanto en su capacidad de control sobre las acti-

vidades de las corporaciones internacionales, como 

en la integridad de sus fronteras económicas. En 

general, consideran que existen cambios nacionales, 

en cuanto a la forma y el alcance de las actividades 

del Estado en muchas economías occidentales. Asi-

mismo, afirma que: “Las contrataciones, las desre-

gularizaciones y las privatizaciones han reducido, 

tanto en términos prácticos como ideológicos, la 

capacidad de intervención estatal directa” (Brown 

& Lauder, 1996). Dichos cambios han portado nue-

vos sistemas de conducción y regulación estatal, que 

describen las relaciones entre gobiernos, empleados 

y trabajadores. 

Un cambio decisivo, al menos en Occidente, es el 

cambio de un corporacionismo fordista y de bienes-

tar a un “modelo de mercado”, en el que la “prospe-

ridad de los trabajadores depedenderá de la actitud 

para negociar sus actividades, sus habilidades y su in-

teligencia emprendedora en un mercado global des-

protegido” (Brown & Lauder, 1996). Brown y Lauder 

explican cómo uno de los efectos de este cambio, es 

el desplazamiento de nuevas reglas de creación de 

riqueza que están reemplazando una nueva lógica 

fondista de producción masiva, por nuevos sistemas 

de producción flexible, basados en el conocimiento. 

Según Ball (2002), parece necesario advertir que es-

tos cambios no son absolutos y es conveniente mirar 

las situaciones de contexto de cada nación, sin em-

bargo, lo que parece cierto es que la política educati-

va y social, en la actualidad, parecen marcadas por la 

incertidumbre y la congestión. 

Para explicar tal fenómeno, Ball, (2002, p. 107) cita 

a Harvey (1989, p. 288), quien afirma que hay una cri-

sis de representación, que produce un contexto pro-

picio para la fractura del consenso, al respecto, este 

autor afirma: 

El sistema central de valores al que siempre apeló el capi-

talismo para la validar y juzgar sus acciones, está desma-

terializándose y desplazándose: los horizontes tempora-

les están colapsando, y es muy dif ícil saber con exactitud 

dónde estamos cuando se trata de evaluar causas, afec-

tos, significados y valores (Harvey, 1989, p. 288).

Con respecto a los desaf íos de la política edu-

cativa y social, Carter y O’Neill, (1995, citados en 

Ball, 2002, p. 109), identifican un estado de arte de 

las perspectivas internacionales en la reforma edu-

cativa, e identificaron, lo que llamaron “una nueva 

ortodoxia” , es decir, que está ocurriendo un cambio 

en las relaciones entre la política, los gobiernos y la 

educación; una expresión de este fenómeno, lo des-

criben como el mejoramiento de la economía nacio-

nal, por medio del fortalecimiento de los vínculos 

entre escolaridad, empleo productivo y comercio. 

Estos autores, señalan que este discurso edu-

cativo usa nuevos conceptos, como: “sociedad del 

aprendizaje”, “economía basada en el conocimien-

to”, que parecen simbolizar la colonización cada vez 

más marcada de la política educativa, por los impe-

rativos de la política económica. 

Por último, Ball (2002, p. 14) señala que esta vi-

sión del modo como operan los cambios de la polí-

tica social y educativa en la economía de mercado 

también se ve reflejada en el modo como estos dis-

cursos se propagan, por una parte, se lleva a cabo 

una especie de “venta” que se lleva a cabo por los 

canales académicos de revistas, libros, etc., y por la 
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existencia de “patrocinio (sponsorship) y en algunos 

aspectos, la imposición de algunas ‘soluciones’ po-

líticas particulares por parte de las agencias multi-

laterales”, se nombra al Banco Mundial, como una 

experiencia particular, de cómo la educación puede 

ser comprendida como una apuesta ideológica en 

la promoción de un sistema mundial integrado en 

los lineamientos del mercado. Este estudio concluye 

que existe una concomitancia, entre la lógica de la 

globalización (como sistema mundial de libre co-

mercio) y el nuevo terreno desde el cual se piensan 

las políticas sociales. 

Entonces, desde la perspectiva del análisis del 

discurso pedagógico, se requiere una revisión de las 

condiciones en que surge el discurso de la educa-

ción inicial, en el marco de la economía global, que 

nos permita identificar las nuevas formas de recon-

textualización que adquiere este discurso. 

Según Bernstein (2007, p.13), el discurso peda-

gógico en la economía contemporánea se caracteri-

za por la tensión entre las identidades pedagógicas 

oficiales y los contextos de transmisión –adquisi-

ción, para explicar tal tensión, el autor propone el 

análisis de las identidades retrospectivas y prospec-

tivas–. “Las primeras, se forman a través de impor-

tantes narrativas nacionales, religiosas y culturales 

del pasado”; este discurso no entra en una relación 

de intercambio con la economía. Estas identidades 

son formadas por unos discursos prácticos jerárqui-

camente ordenados, explícitamente estratificados y 

secuenciados; según el autor, lo que está en juego es 

la estabilización del pasado y la proyección del futu-

ro. Las identidades prospectivas, aunque se forman 

desde el pasado, su enfoque y tendencia dado que se 

articula con el cambio cultural, económico y tecno-

lógico, “están formadas por elementos recontextua-

lizados, seleccionados del pasado, para estabilizar el 

futuro a través del compromiso con el cambio con-

temporáneo” (Bernstein (2007, p. 14). 

Esta misma tendencia, la describe Ball (2002, 

p.119), citando a (Cerney, 1990, p. 105), así: 

[...] en el campo de la educación y la política social, ge-

neralmente la nueva ortodoxia, es decir, la solución de 

mercado, es una nueva narrativa maestra; discurso pro-

fundamente fisurado pero primario que comprende a la 

naturaleza misma de la economía y, por lo tanto, al posi-

ble abanico y alcance de las políticas como tales. 

Otra característica de este discurso es que apare-

ce en una gama de textos y formas de conducta y en 

un gran número de sitios diferentes al mismo tiempo. 

La diseminación de este discurso en los contex-

tos locales, opera por procesos de recontextualiza-

ción, por ende, según Ball (2002, p.121): 

[...] la formación de las políticas nacionales, es inevita-

blemente, un proceso de bricolaje o colcha de retales; se 

toman en préstamo y se copian trozos y fragmentos de 

ideas de cualquier parte, extrayendo y corrigiendo erro-

res probados en alguna parte, caníbalizando teorías, in-

vestigaciones, tendencias y modas. 

Este principio de recontextualización de los dis-

cursos fue muy útil en este análisis, para compren-

der el bricolaje que caracteriza la formación del 

discurso pedagógico, en estos dos capítulos y com-

prender la tensión producida por los discursos asis-

tencialistas y una educación desde la perspectiva de 

los derechos. 

El planteamiento del problema

Asistimos a un florecimiento de investigaciones en 

el campo de la infancia temprana, procedentes de 

diferentes campos disciplinares e interdisciplinares, 

que le otorgan al sujeto infantil desde muy temprana 

edad, incluso antes de nacer, mejores condiciones 

para el desarrollo cognitivo y del lenguaje, la interac-

ción social y cultural, que lo hacen un sujeto activo 

y en permanente cambio. Igualmente, han surgido, 

las adhesiones por parte de los Estados Nacionales 

a la Convención Internacional del niño de 1989, que 

legisla los derechos universales del niño, haciendo 

del sujeto infantil un sujeto de derechos. 

Si bien, esta perspectiva define una infancia des-

de el punto de vista de sus capacidades y su adapta-

ción a los nuevos ordenes de la sociedad globaliza-

da, que le pide pensamiento flexible, capacidad de 

interacción y comunicación, también aparecen otra 

serie de discursos provenientes de Corporaciones 

Internacionales, interesados en regular un nivel de 

educación inicial para garantizar la supervivencia a 

la población infantil2. Estos discursos agencian una 

noción de infancia asociada a la vulnerabilidad, ca-

rencia, déficit. 

2 Se citan como principales los siguientes organismos: Conferen-
cia mundial de educación para todos. Jomtein (1990), donde se 
orienta la educación para la primera infancia, el Foro Mundial 
para la educación, 2000 y el Simposio Mundial de educación 
infantil, donde se adoptan declaraciones sobre el derecho de 
todos los niños y niñas a una educación, salud y nutrición, que 
aseguren su supervivencia, crecimiento y pleno desarrollo. Ver. 
Proyecto DABS, desarrollo infantil y educación inicial, 2003. 
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La difusión del discurso de una política social 

y educativa, analizado en el periodo 1998-2003, 

recontextualiza conocimientos, experiencias, in-

vestigaciones y declaraciones de los Organismos 

Internacionales que diseminan un discurso sobre 

educación inicial para los programas de bienestar 

social que atienden a los niños y niñas de 0 a 6 años, 

en nuestro país, ha implicado para las instituciones 

estatales encargadas del bienestar de los niños, la in-

troducción de una reforma educativa y en este sen-

tido un proyecto pedagógico que permita la imple-

mentación de una educación que agencie la noción 

de infancia vulnerable, con capacidad de exigir los 

derechos a una educación y a la supervivencia. 

La implementación de esta modalidad educativa 

implica, para el discurso pedagógico del proyecto, 

declarar en desuso la educación infantil pensada en 

términos de preparación para la escuela y exigir un 

cuestionamiento a las prácticas asistencialistas de 

cuidado y protección desde la noción de minoridad. 

Esta estrategia discusiva permite la emergencia de 

un discurso educativo, desde la perspectiva de los 

derechos. 

Tales condiciones en el marco de este análisis 

llevan a plantearse las siguientes preguntas: ¿qué 

tipo de sujeto infantil forman los discursos peda-

gógicos de los capítulos estudiados?, ¿qué tipo de 

comunicación y qué capacidades objetivas se for-

man?, ¿qué tipo de educación infantil es la educa-

ción inicial?

Metodología

Enfoque 

Se hizo un análisis desde el concepto de discurso pe-

 !"#"$%&'()'*(+),-($)' .1990, p. 127), quien define 

este género como un discurso sin discurso propio; 

en efecto, considera que: “El discurso pedagógico, 

es un principio para apropiarse de otros discursos 

e introducirlos dentro de una relación espacial re-

cíproca para propósitos de su transmisión y adqui-

sición colectivas”. El discurso opera por reglas que 

desubican y reubican el discurso original; entonces, 

el principio que constituye el discurso pedagógico 

es el de recontextualización que, selectivamente 

apropia, reubica y reenfoca otros discursos. Según 

el autor, esta operación discursiva no es otra cosa 

que una gramática de apropiación que se vincula 

a los niveles de práctica pedagógica, mediante re-

glas de realización que se derivan de teorías de la 

instrucción. 

La teoría de la instrucción es un discurso recontextuali-

zado crucial ya que regula los ordenamientos de la prác-

tica pedagógica y construye el modelo de sujeto pedagó-

gico (el adquiriente) el modelo de transmisor, el modelo 

de contexto pedagógico, y el modelo de competencia pe-

dagógica comunicativa (Bernstein, 1990, p. 134). 

Ubica dos modalidades de teorías, una orientada 

hacia la lógica de transmisión y otra a la lógica de 

adquisición, la primera atiende las actuaciones del 

discurso pedagógico y la segunda las competencias 

del adquiriente. Estas teorías de la instrucción ope-

ran bajo la forma DR/DI, es decir, la inserción de 

un discurso regulativo en un discurso instruccional, 

donde el primero actúa como la precondición para 

cualquier discurso pedagógico. 

Proceso de selección del corpus

Se partió de una reseña general del libro, así como 

de cada uno de los capítulos, trabajo que permitió 

identificar cómo en los capítulos 1 y 2, en los cuales 

los enunciados sobre educación infantil cobran ma-

yor visibilidad, al operar como el marco conceptual, 

que apoya la propuesta. El capítulo 1. Concepciones 

sobre el desarrollo infantil, expone un acumulado 

teórico sobre el tema, que pretende ser el marco 

para la comprensión de las orientaciones, estrategias 

y acciones del Proyecto. El segundo: Educación ini-

cial: Tendencias, tensiones y retos actuales, reseña 

la construcción del campo de este nivel educativo, 

frente a los avances del conocimiento y las formu-

laciones de política a nivel nacional e internacional. 

El capítulo tercero: Gerencia social de proyectos 

para la primera infancia, destaca cómo la educa-

ción inicial toma cuerpo en programas y proyectos 

e instituciones, cuya organización requiere de una 

gerencia cualificada. Discurso empresarial que otor-

ga a un gerente superar el conocimiento intuitivo de 

las organizaciones para mejorar su productividad. 

El capítulo cuarto: El proceso pedagógico de edu-

cación inicial en el DABS, contiene la estructura del 

proyecto pedagógico central en Bogotá, con carác-

ter abierto y flexible, descentralizado, cuyos con-

tenidos se adapten en cada una de las localidades. 

Con respecto a la propuesta pedagógica, privilegia 

cuatro estrategias: escenarios de aprendizaje, juego, 

artes y literatura, con los que se espera promover el 
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desarrollo de niños y niñas de 0 a 6 años. Y el capí-

tulo 5 sintetiza los retos del proyecto. 

Una vez identificado los dos primeros capítulos, 

como el corpus que nos permitiría dar cuenta del 

tipo de educación inicial que caracteriza los dis-

cursos pedagógicos, se hizo un análisis del discur-

so de cada uno de los capítulos seleccionados, que 

permitiera describir la manera como se constituye 

el discurso, para efectos de su transmisión y ad-

quisición, así: 1) elaboración de reseñas analíticas 

que permitieron la identificación y descripción del 

discurso regulativo, sobre la educación inicial que 

comportan estos capítulos y 2) análisis intradiscur-

sivo, mediante la elaboración de una matriz, de cada 

uno de los capítulos en términos de las relaciones 

entre el tema, el sujeto pedagógico, el contexto y la 

competencia3

Tabla 1. Vista general de la estructura del libro: De-

sarrollo infantil y educación inicial 

Identificación Capítulos Selección 

Título: Desa-
rrollo infantil y 
educación inicial. 
Avances del Pro-
yecto pedagógico 
del DABS. Mundo 
para la niñez de 0 
a 5 años. 

Autoras Marina 
Camargo Abello y 
Olga Isaza de F. 
Publicación. 
Departamento 
Administrativo de 
Bienestar social. 
Bogotá, 2003. 

1)Concepciones 
de desarrollo 
infantil 
2) Educación ini-
cial: tendencias, 
tensiones y retos 
actuales. 
3) Gerencia so-
cial de proyectos 
para la primera 
infancia 
4) Proceso peda-
gógico de educa-
ción inicial en el 
DABS
5) Retos del pro-
yecto. Mundos 
para la niñez de 0 
a 5 años. Educa-
ción inicial. 

Capítulo 1. 
Capítulo 2. 
Contienen la 
fundamentación 
teórica de la pro-
puesta de reforma 
de la educación 
inicial. 

Proceso de análisis del discurso 
pedagógico

Establecer la pregunta generadora: si se acepta que 

la educación inicial es regulada por una política 

educativa producto de las nuevas relaciones entre 

el Estado, los gobiernos y las Corporaciones Inter-

nacionales en el marco de la economía global, y ade-

más se asume que los capítulos 1 y 2, del proyecto: 

Desarrollo infantil y educación inicial. Avances del 

proyecto pedagógico DABS, se identifican como un 

3 Una ampliación de este estudio, la encuentran en los informes 
de pasantía de Ortiz, Angela (2008), y Sánchez Katherine (2008). 

discurso pedagógico, entonces, las preguntas gene-

radoras para este análisis son: ¿qué tipo de educa-

ción inicial caracterizan los discursos pedagógicos 

sobre educación infantil en los capítulos 1 y 2, o ¿ 

qué tipo de sujeto pedagógico instauran estos dis-

cursos?

Primer nivel. Identificando el discurso 
regulativo

A continuación, presentamos la descripción de los 

capítulos 1: “Concepciones de desarrollo infantil” y 

2) “Educación inicial: Tendencias, tensiones y retos 

actuales”, que buscan identificar las estrategias dis-

cursivas utilizadas para criticar una educación que 

entraría en desuso, e imponer un nuevo discurso so-

bre educación inicial. 

Capítulo 1. Concepciones sobre 

el desarrollo infantil

El capítulo busca implementar una educación basa-

da en el modelo de desarrollo humano que legitime 

una teoría del desarrollo integral, que incluya las 

dimensiones f ísica, intelectual, social y emocional. 

Desde esta perspectiva, se reitera una formación, 

que además de satisfacer necesidades básicas de 

protección, alimentación, atención en salud, tenga 

en cuenta el afecto, interacción y estimulación edu-

cación y socialización.

Esta condición de la educación es regulada por 

un discurso instruccional que recontextualiza el 

acumulado histórico de las principales teorías del 

desarrollo evolutivo y de aprendizaje para mostrar 

la relación existen entre el avance de estas teorías y 

la concepción de la niñez, así como las implicacio-

nes para la educación. 

El discurso educativo sobre las teorías de desa-

rrollo: de las teorías basadas en enfoques interac-

tivos de desarrollo, presentes en este capítulo, se 

puede afirmar que mantienen una filiación con las 

teorías de desarrollo humano, que operan como un 

sistema dinámico de relación permanente, entre 

factores f ísicos, biológicos, químicos, psicológicos, 

culturales y sociales. Se advierte que cada teoría es 

necesaria y aporta de manera fundamental al desa-

rrollo infantil, pero que, en forma aislada, cada una 

no es suficiente. Esta apuesta por las teorías de desa-

rrollo visibiliza un discurso instruccional que recon-

textualiza los planteamientos de las teorías de de-

sarrollo y de aprendizaje de tendencias cognitivas, 
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culturales, inteligencias múltiples y neurociencias, 

que tienen por objeto el desarrollo del aprendizaje 

en contextos particulares, concretamente, condicio-

nes medioambientales que le propician los adultos 

que lo rodean. 

Las implicaciones educativas de estas teorías son 

aceptadas en el proyecto, por cuanto permiten posi-

cionar, por una parte, al niño como un ser activo y al 

adulto como éticamente comprometido, con los fi-

nes de una educación, para la formación del niño(a), 

como un sujeto social y político, capaz de insertarse 

en la sociedad de manera significativa. 

El análisis muestra la transformación del discurso 

sobre las teorías de desarrollo, que toma distancia, 

tanto de los enfoques educativos basados en las teo-

rías evolucionistas, cuyo planteamiento es el desa-

rrollo de un sujeto determinado, por un patrón bioló-

gico, que exige procesos de adaptación para superar 

etapas de maduración, como las teorías conductis-

tas, por cuanto [estas se plantean como objeto el de-

sarrollo del comportamiento humano, a partir de la 

asociación estímulo respuesta. Según los autores del 

proyecto, estos enfoques de desarrollo promueven 

una educación basada en la recompensa y el refuer-

zo como condicionantes de la conducta, legitimando 

formas homogéneas en los procesos de aprendizaje, 

que desconocen la importancia de la interacción y la 

heterogeneidad, generada por los diversos ambien-

tes, en que los niños y niñas interactúan, por lo cual 

parece necesario erradicarlas del discurso educativo 

para la primera infancia y optar por una teoría de 

desarrollo infantil de carácter más complejo que res-

ponda a la exigencias de formación actual. 

Capítulo 2. Educación inicial. Tendencias, 

tensiones y retos actuales

La formación discursiva de este capítulo muestra 

claramente cómo se introduce un discurso recon-

textualizado sobre educación inicial, proveniente de 

lo estipulado en las convenciones internacionales, 

así como de las experiencias e investigaciones sobre 

desarrollo infantil y educación inicial, internaciona-

les, nacionales. Formación discursiva que declara un 

tipo de educación y unas concepciones de infancia 

en desuso, aquellas provenientes del pasado, propias 

de una educación preescolar que agencian los pro-

gramas de bienestar y asistencia. 

Este nuevo discurso educativo busca regular, por 

una parte, las exigencias de una educación inicial 

proclamada por la Conferencia Mundial de educa-

ción para todos (Jomtein, 1990). Los gobiernos allí 

reunidos se comprometen a generar acciones de 

atención y desarrollo de la primera infancia, cuya 

declaración anuncia: “El aprendizaje comienza al 

nacer”. Educación que se puede proporcionar si se 

implica a la familias, a las comunidades o a progra-

mas institucionales, según corresponda; este mismo 

sentido aparece ratificado en el Foro Mundial sobre 

la Educación 2000 y el Simposio Mundial de Educa-

ción Infantil para el Siglo XXI. Enunciados, que son 

reiterados por los avances de investigaciones y expe-

riencias logradas en otros países, especialmente, la 

experiencia del DABS, cuya reflexión implicó para el 

proyecto, un examen de las concepciones, orienta-

ciones y experiencias desarrolladas en otros países.

Tal regulación establece una alianza entre el dis-

curso de la educación inicial y las políticas econó-

micas, para plantear estrategias que logren el reco-

nocimiento político de acciones educativas para las 

poblaciones menos favorecidas y víctimas de la mar-

ginación social. Se instaura una política social que 

busca obtener el compromiso de los gobiernos para 

el desarrollo de políticas de inversión en programas 

de cuidado y protección de la primera infancia, este 

compromiso exige un cambio en las concepciones 

sobre educación infantil. 

Este nuevo enfoque se dirige al mejoramiento de 

la calidad de los programas de desarrollo integral y 

educación para la primera infancia, que en síntesis 

se proponen: fortalecer los sistemas de capacitación 

y acompañamiento a la familia, afianzar mecanis-

mos de monitoreo y evaluación de los programas 

que establezcan estándares nacionales y flexibles que 

consideren la diversidad y permitan establecer me-

canismos de articulación entre instituciones apro-

vechando, las tecnologías de la comunicación y la 

información, para llegar a zonas alejadas.4 

La educación inicial aparece regulando no sólo 

la identidad de un nivel educativo para la edad de 0 

a 6 años, sino también priorizando una política de 

inclusión social de las clases sociales menos favore-

cidas, además, brindando una base para alcanzar a 

cubrir la educación, el bienestar y el sentido de per-

4 Estos objetivos se plantean desde la OEI. Al respecto ver: La 
educación inicial en América Latina: situación actual y desa-
rrollo futuro. En Organización y perspectivas de la educación 
inicial en Iberoamerica. Secretaría de Educación Pública de 
México-Banco Interamericano de Desarrollo-organización de 
Estados Iberoamericanos, México, 2000.



Im
�g

en
es d

e in
v
estig

aci�
n

49

tenencia a una población de niños y niñas que en el 

mundo permanece discriminada de los programas 

de educación y cuidado. 

El discurso pedagógico sobre educación infan-

til de cara a esta exigencia recontextualiza plan-

teamientos derivados de los discursos de políticas 

internaciones procedentes de CIDN que, sitúan al 

niño y a la niña como seres con derechos y deberes, 

necesidades y fortalezas, como ciudadanos y actores 

sociales, conscientes de sus identidades, de acuerdo 

con las posibilidades del ciclo de vida en que se en-

cuentran (Peralta, 2003), e insisten en la formación 

desde la perspectiva de las ciudadanías orientada a 

la objetivación del progreso e ideales la paz, la justi-

cia social y la libertad para lograr la integración de 

los niños, las niñas y los jóvenes. 

La implementación educativa de esta perspecti-

va demanda una reforma de los discursos y prácticas 

de la educación de la primera infancia, fundamenta-

dos en el asistencialismo, prevención, aprestamien-

to y preparación para los aprendizajes escolares, que 

permitan la emergencia de una educación inicial 

como derecho fundamental de las niñas y los niños. 

Tabla 2. Tipo de tensiones identificadas en el capí-

tulo 2. “Educación inicial”

Tipo de tensión Descripción

Cobertura -ca-
lidad

Generada por los ideales de una edu-
cación infantil que promueve el desa-
rrollo infantil y las exigencias de una 
política asistencial. 

Necesidad-dere-
cho

Predominio de una concepción de 
infancia en términos de minoridad y 
carencia, y los requerimientos de una 
educación basada en la perspectiva 
del niño sujeto de derechos.

Público- privado Cohabitación de una educación en el 
ámbito privado de la familia y el re-
querimiento de atención de los niños 
0 a 6 años en Jardines infantiles. 

Identidad- especi-
ficidades

Necesidad de crear una identidad al 
nivel de 0 a 6 años y las especificida-
des que se le exigen a este nivel por 
parte de la sociedad. 

Institución fa-
milia, educador-
comunidad

Exigidas por la ambigüedad en re-
lación con el rol y las funciones del 
educador infantil. El título más gene-
ralizado es el de “cuidadores”. 

Estas tensiones muestran el proceso histórico 

por el que atraviesa el discurso de la primera infan-

cia, en su aspiración para brindar una educación 

infantil, que potencie el desarrollo en el camino de 

perfeccionamiento humano y mayor rendimiento 

para el futuro y progreso educativo.

En estos dos capítulos, se analiza un discurso pe-

dagógico que recontextualiza las teorías de desarro-

llo infantil contemporáneas, para ponerlas al servi-

cio de los procesos de aprendizaje en la búsqueda de 

hacer del niño un sujeto autónomo, libre, flexible y 

con capacidad de adaptación a las situaciones cam-

biantes de los lugares donde habita. 

Segundo nivel. Inserción del discurso regulati-

vo en un discurso instruccional. D/R. Se describe a 

continuación el discurso regulativo y la forma como 

opera un discurso instruccional de la educación ini-

cial, para efectos de la formación de un sujeto peda-

gógico, en este caso, los niños y las niñas, beneficia-

rias de este programa. 

Tabla 3. Matriz de análisis del discurso pedagógico, 

aplicada a los capítulos 1 y 2

¿De qué manera el discurso pedagógico sobre los temas 
desarrollo infantil y educación inicial, instaurado por el 
Proyecto Pedagógico DABS, constituye el sujeto peda-
gógico, o qué tipo de sujeto pedagógico instauran estos 

discursos? 

Tema Enunciado Sujeto  Discurso instruccional 

Contexto Competencia 

¿Qué tipo de educación inicial se instaura en este 

discurso pedagógico de los capítulos analizados? Sí, 

la educación inicial pretende ser una reforma edu-

cativa de calidad, que se distancie de los esquemas 

escolarizados y programas asistenciales, para afir-

mar la identidad con las políticas educativas y socia-

les, promulgadas en los organismos internacionales, 

entonces, es preciso analizar la manera como el dis-

curso pedagógico, dispone un sujeto pedagógico en 

función de un modelo de transmisión, un contexto 

de aprendizaje y unas competencias específicas. Un 

análisis de los enunciados de las concepciones de 

desarrollo y aprendizaje permitió mostrar que: 

El discurso cuestiona una educación inicial del 

pasado, que prepara para ir a la escuela, que sitúa 

un sujeto pedagógico, como un individuo esco-

larizado, simple beneficiario del servicio estatal, 

educado en contextos estructurados con hora-

rios fijos, enseñanza de contenidos y formas de 

transmisión centradas en el maestro. Educación 

que se distancia de los discursos sobre desarrollo 

infantil los cuales sitúan al sujeto en desarrollo 

estándar y educados en contextos homogéneos, 

que sólo demandan atención y obediencia y que, 

además, se le exige formación en competencias, 
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para el aprestamiento de la lectura y la escritura. 

El discurso también se distancia de una educa-

ción de corte asistencialista, que demanda del 

sujeto infantil, un sujeto menor, carente de regu-

lación moral, sin derechos ni deberes excluido de 

una política de derechos y habitando contextos 

de alta vulnerabilidad. 

Podríamos afirmar que el tipo de educación ini-

cial que se promueve es aquel que se asocia con una 

educación dirigida por una política social desde la 

perspectiva de los derechos, que reclama una educa-

ción pública para la primera infancia con identidad, 

dirigida a un sujeto carente, habitando contextos vul-

nerables, para hacer de ellos, sujetos capaces de desa-

rrollar su potencial. En este discurso, la familia apa-

rece como un sujeto próximo al niño y con funciones 

de promover el desarrollo en ambientes enriqueci-

dos, que potencian el capital genético y el desarrollo, 

se le pide ser estable y consistente en el tiempo.

Igualmente, se demanda un sujeto infantil, con 

capacidad de interacción y adaptación al medio en 

contextos flexibles, se le demandan competencias 

para la interacción y la adquisición, además, ser ca-

paz de adquirir experiencias significativas en am-

bientes enriquecidos. Asimismo, se exige una edu-

cación que potencie desarrollo integral y holístico 

para la formación de un individuo recursivo con 

capacidades y potencialidades para enfrentar la ad-

versidad y ser constructor de rutas alternas. Tam-

bién requiere de sujetos diferentes y singulares, para 

actuar en contextos diferenciales, creativos, ricos en 

repertorio y procesos de aprendizaje diversos. 

La pedagogía, aparece formando un sujeto ca-

rente socialmente, que requiere desarrollo social y 

humano, que sepa superar condiciones económicas 

desfavorables, objeto de formación de competencia 

social, un individuo comprensible y significativo 

capaz de apropiar conocimientos del contexto. A 

continuación, presentamos los resultados del aná-

lisis del capítulo 1. Concepciones sobre desarrollo 

infantil, según las categorías de la matriz de análisis: 

¿Qué tipo de sujeto pedagógico instauran estos 

discursos? Tenemos, entonces, cómo las concepcio-

nes de teorías de desarrollo instauran un sujeto pe-

dagógico descentrado, se le pide diversas competen-

cias, observación, capacidad para imitar, aprender 

desde sus propias decisiones, comprender normas y 

competencias, ser sujeto de inteligencias múltiples, 

entre otras. La competencia, que aparece con mayor 

frecuencia, es la interacción, mientras los contextos 

son diversos y complejos, formados por las creen-

cias, percepciones, intenciones. Contextos que, a su 

vez, propician intercambios, abundantes en infor-

mación, dado que son interconectados. Desde esta 

perspectiva, el modelo de transmisor se sitúa como 

aquel adulto conocedor de las teorías de desarrollo y 

aprendizaje con capacidad para organizar y poten-

ciar y favorecer contextos apropiados. El modelo de 

comunicación es propio de una forma de adquisición 

del conocimiento más que transmisión; veamos el 

siguiente análisis, desde el discurso pedagógico que 

regula las concepciones de desarrollo infantil. 

El discurso sobre concepción de desarrollo con-

ductista demanda del sujeto infantil aprender 

observando a los demás en contextos en los 

cuales las creencias, percepciones, intenciones 

influyan en su comportamiento. Se le pide capa-

cidad para imitar. 

Las teorías de aprendizaje social le exigen apren-

der a partir de propias decisiones, por cuanto los 

acontecimientos a los que está expuesto juegan 

un papel importante en su aprendizaje. 

Las teorías cognitivas, culturales y contextua-

les requieren del sujeto que aprenda a través de 

modelos que orientan su desarrollo moral y so-

cial, en un contexto cultural que propicie el in-

tercambio; la comprensión del padre, la madre y 

el adulto, en general, juegan un papel clave en la 

promoción de su desarrollo. 

Las teorías cognitivas demandan del sujeto, ser 

activo en su proceso desarrollo y aprendizaje, 

siendo el medio el que facilita la coordinación de 

acciones para manipular y explorar la realidad. 

Las teorías de cognición y desarrollo social le de-

mandan relacionarse con el otro y comprender 

las normas y competencias para solucionar con-

flictos. 

Las teorías del procesamiento de la información 

le piden ser un sujeto con capacidad para proce-

sar información, dado que el contexto es abun-

dante en conocimientos, por ende, ser procesa-

dor de información. 

La teoría ecológica exige ser sujeto de desarrollo 

humano, con capacidad para mejorar sus condi-

ciones de vida, su contexto muestra un indivi-

duo inmerso en una comunidad interconectada, 

compuesta de redes de carácter social, se le pide 
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competencia para la interactividad, genética e 

histórica. 

Las teorías de las inteligencias múltiples deman-

dan del sujeto ser un individuo con inteligencias 

múltiples que actúa en contextos sociales y pro-

blemáticos que le exigen ser hábil para resolver 

problemas y producir soluciones.

Desde la neurociencia, se le pide ser sujeto in-

fantil con capacidad de desarrollo de su cerebro 

desde edad temprana capaz de desenvolverse en 

contextos que le provean de experiencias con el 

medio ambiente, además ser inteligente y hábil 

verbalmente. 

Del anterior análisis se puede concluir que, dado 

que el discurso pedagógico opera según el princi-

pio de recontextualización, para apropiarse de otros 

discursos, parece útil hacer este tipo de estudios, 

que ayuden a generar una posición crítica con res-

pecto a los intereses políticos, económicos y cultu-

rales, que agencian una política educativa, en este 

caso, de la primera infancia, tanto a los producto-

res de este tipo de proyectos, como a los maestros 

y educadores, quienes los apropian en sus prácticas 

pedagógicas. 
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