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RESUMEN 
 
Antecedentes: De acuerdo con la revisión realizada se identifican dos líneas de trabajo en 
los procesos de investigación sobre el conocimiento social, una la psicología genética crítica 
y la psicología genética tradicional, esta última centrada en la aplicación del método clínico 
piagetiano de manera “tradicional” es decir más orientada a la búsqueda de las ideas de 
progresión en el conocimiento social. Y la primera, que tiene como base este mismo 
método, pero que incorpora los social y la cultura como un elemento de una relación 
dialéctica en la construcción de conocimiento sobre la sociedad. De igual manera, 
metodológicamente las investigaciones se han desarrollado desde que la psicogenética y 
los postulados actuales de esta teoría, que se consolidan como el mecanismo más efectivo 
para la compresión de las elaboraciones sociales infantiles, poniendo en evidencia la 
utilidad de la entrevista clínica piagetiana como técnica de recolección de información en 
estos procedimientos orientada a indagar sobre las ideas y sus procesos y mecanismos de 
producción. El rol desempeñado por las prácticas sociales y culturales en la elaboración de 
las ideas infantiles, es uno de los aspectos concluyentes más importantes, ya que todas las 
investigaciones mencionadas anteriormente, afirman que el conocimiento infantil es 
construido a partir de una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad. En 
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consecuencia, para el desarrollo de procesos investigativos sobre Paz desde esta tradición, 
se hace necesario incorporar en la discusión las prácticas sociales, culturales e 
institucionales que puedan estar permeadas por las dinámicas del conflicto colombiano, que 
como se ha mencionado anteriormente, han instrumentalizado a la infancia como elementos 
de guerra, ha violentado sus derechos, y los ha expuestos a situaciones y narrativas donde 
se ha legitimado la violencia. 
Objetivos: Como objetivo general se propuso analizar la construcción de ideas infantiles 
sobre la Paz y su relación con las representaciones sociales de los docentes como parte 
constitutiva del conocimiento social en el contexto escolar. Los objetivos específicos fueron: 
Identificar las ideas infantiles sobre paz construidas por los niños de la Institución Educativa 
Trinidad Camacho Pinzón. Describir la estructura y contenido de las Representaciones 
Sociales de paz de los docentes de la Institución Educativa Trinidad Camacho Pinzón. 
Establecer posibles relaciones entre las Representaciones Sociales de los docentes y las 
ideas infantiles de paz.  
 
Materiales y Métodos: La investigación se ubica en el paradigma interpretativo, surge 
principalmente del interés del conocimiento de generar marcos epistemológicos que 
superen las explicaciones cartesianas de orden positivista imperantes en el mundo 
occidental, y se trasladen a los procesos comprensivos e interpretativos del conocimiento 
(Pérez Serrano,1994). La investigación cualitativa es considerada como un proceso 
interpretativo de indagación, naturalista y multimetódico, fundamentado en diferentes 
tradiciones metodológicas (Creswell, 2002; Vasilachis, 2006); se interesa principalmente 
por aspectos como “la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos 
emociones y sentimientos, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los 
fenómenos culturales y la interacción entre las naciones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 20). 
En el desarrollo de este proceso de investigación se asumirá un diseño evolutivo trasversal, 
en el cual se utilizan muestras de diferentes grupos de edad en un mismo momento 
temporal, con lo cual se busca encontrar posibles diferencias en función de la edad de los 
participantes (Ato et al., 2013), con relación al conocimiento sobre la Paz. De igual manera, 
se seguirán los supuestos epistemológicos planteados desde el constructivismo critico en 
el cual se asume un marco epistemológico relacional, donde el individuo y la sociedad son 
pensados en una relación dialéctica, donde los supuestos teóricos posibilitan los resultados 
de los procesos de investigación.  
Resultados:  
 

Los resultados del proceso investigativo permitieron la identificación de 4 núcleos 
representacionales construidos por un corpus de 215 palabras, donde priman los 
contenidos vinculados con la paz positiva y estructuran el núcleo de las Representaciones 
Sociales de los docentes. De igual manera, en las ideas construidas por los niños y niñas 
sobre la Paz se encontraron contenidos similares a los anteriores, es decir, entienden la 
Paz como la atención a las necesidades de desarrollo del ser humano, e incorporan 
elementos que se ubican en la paz negativa y la imperfecta, lo cual permite sugerir 
discusiones y/o controversias frente al desarrollo de este tipo de conocimiento en la 
población estudiada frente a la edad y el contexto de interacción de los participantes.  
 
Conclusiones:  
Las ideas de paz de los niños construidas en el sistema educativo están constituidas por 
tres categorías, paz positiva, paz negativa, paz imperfecta y una cuarta que se denominó 
elementos emergentes, la cual agrupa elementos particulares de las ideas de los niños que 
no tienen relación con las teorías de paz que orientaron el desarrollo del trabajo, ellas se 



 
denominaron paz personal y conflictividad, lo cual evidencia una construcción sitiada de la 
paz que puede estar orienta por el contexto y sus características sociales.  De acuerdo con 
el análisis realizado sobre la progresividad de las ideas infantiles es posible afirmar que no 
existe una relación entre la edad de los niños y las ideas construidas, que conduce al 
fortalecimiento del postulado en el cual se asume el conocimiento social como una 
construcción humana influenciada por el contexto y no por reglas aplicables al conocimiento 
del mundo físico, o determinado por mecanismos de desarrollo cognitivo. Es posible afirmar 
que las condiciones del contexto político y social influyen en la construcción del 
conocimiento de la paz. En relación con las Representaciones Sociales de los docentes, se 
identificaron 4 núcleos de representación en la indagación que se realizó, estos en su 
totalidad son consistentes con las ideas de los niños, es decir hay coherencia entre las 
construcciones de los dos grupos poblacionales, no obstante, los niños incluyen un 
elemento diferenciador, la conflictividad, esto sugiere cierta independencia en la actividad 
de los niños y niñas frente a la del docente, que da cuenta de la necesidad de continuar con 
los procesos de exploración de esta idea y su relación con las condiciones sociales de 
producción  
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ABSTRACT 

 
Background: According to the review carried out, two lines of work are identified in the 
research processes on social knowledge, one critical genetic psychology and traditional 
genetic psychology, the latter focused on the application of the Piagetian clinical method in 
a "traditional" way. that is, more oriented to the search for ideas of progression in social 
knowledge. And the first, which is based on this same method, but which incorporates the 
social and culture as an element of a dialectical relationship in the construction of knowledge 
about society. In the same way, methodologically, the investigations have been developed 
since psychogenetics and the current postulates of this theory, which are consolidated as 
the most effective mechanism for the compression of children's social elaborations, 
highlighting the usefulness of the Piagetian clinical interview as information gathering 
technique in these procedures aimed at inquiring about ideas and their production processes 
and mechanisms. The role played by social and cultural practices in the development of 
children's ideas is one of the most important conclusive aspects, since all the research 
mentioned above affirms that children's knowledge is built from a dialectical relationship 
between the individual and society. Consequently, for the development of investigative 
processes on Peace from this tradition, it is necessary to incorporate into the discussion the 
social, cultural and institutional practices that may be permeated by the dynamics of the 
Colombian conflict, which, as mentioned above, have instrumentalized childhood as 
elements of war, has violated their rights, and has exposed them to situations and narratives 
where violence has been legitimized. 
 
Objectives: As a general objective, it was proposed to analyze the construction of children's 
ideas about Peace and its relationship with the social representations of teachers as a 
constitutive part of social knowledge in the school context. The specific objectives were: To 
identify children's ideas about peace built by the children of the Trinidad Camacho Pinzón 
Educational Institution. To describe the structure and content of the Social Representations 
of peace of the teachers of the Trinidad Camacho Pinzón Educational Institution. Establish 
possible relationships between the Social Representations of teachers and children's ideas 
of peace. 



 
 
Materials and Methods: The research is located in the interpretive paradigm, it arises 
mainly from the interest of knowledge to generate epistemological frameworks that 
overcome the Cartesian explanations of positivist order prevailing in the Western world, and 
move to the comprehensive and interpretive processes of knowledge (Pérez Serrano, 1994). 
Qualitative research is considered as an interpretive process of inquiry, naturalistic and 
multi-methodical, based on different methodological traditions (Creswell, 2002; Vasilachis, 
2006); It is mainly interested in aspects such as "people's lives, lived experiences, behaviors, 
emotions and feelings, organizational functioning, social movements, cultural phenomena 
and the interaction between nations" (Strauss and Corbin, 2002, p. twenty). In the 
development of this research process, a transversal evolutionary design will be assumed, in 
which samples of different age groups are used at the same time, with which it is sought to 
find possible differences depending on the age of the participants (Ato et al., 2013), in 
relation to knowledge about Peace. In the same way, the epistemological assumptions 
raised from critical constructivism will be followed, in which a relational epistemological 
framework is assumed, where the individual and society are thought of in a dialectical 
relationship, where the theoretical assumptions enable the results of the research 
processes. 
 
Results: The results of the investigative process allowed the identification of 4 
representational cores built by a corpus of 215 words, where content related to positive 
peace prevails and structures the core of the Social Representations of teachers. In the 
same way, in the ideas built by the boys and girls about Peace, contents similar to the 
previous ones were found, that is, they understand Peace as attention to the development 
needs of the human being, and incorporate elements that are located in the negative and 
imperfect peace, which allows suggesting discussions and/or controversies regarding the 
development of this type of knowledge in the population studied regarding the age and 
context of interaction of the participants. 
 
Conclusions: Children's ideas of peace constructed in the educational system are made 
up of three categories, positive peace, negative peace, imperfect peace, and a fourth called 
emerging elements, which groups particular elements of children's ideas that are unrelated 
with the peace theories that guided the development of the work, they were called personal 
peace and conflict, which shows a besieged construction of peace that may be guided by 
the context and its social characteristics. According to the analysis carried out on the 
progressiveness of children's ideas, it is possible to affirm that there is no relationship 
between the age of the children and the constructed ideas, which leads to the strengthening 
of the postulate in which social knowledge is assumed as a human construction. influenced 
by the context and not by rules applicable to the knowledge of the physical world, or 
determined by mechanisms of cognitive development. It is possible to affirm that the 
conditions of the political and social context influence the construction of the knowledge of 
peace. In relation to the Social Representations of the teachers, 4 representation nuclei were 
identified in the investigation that was carried out, these in their entirety are consistent with 
the ideas of the children, that is, there is coherence between the constructions of the two 
population groups, not However, the children include a differentiating element, conflict, this 
suggests a certain independence in the activity of the boys and girls compared to that of the 
teacher, which accounts for the need to continue with the exploration processes of this idea 
and its relationship with the social conditions of production 
 
Keywords: children's ideas, social knowledge, Peace, social representations. 
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