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RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras) 
 

La presente investigación se enmarcó en la construcción participativa de 

currículos del hogar (Pizarro R., & Clark, S., 1998; Reeding, 2000; Salazar, 2017) 

desde un interés emancipatorio (Habermas, 1972; Grundy, 1991; Correa, 2004) 

para la formación integral (Orozco, 1999; Valencia, 2016) en primera infancia, a 

través del reconocimiento de sus desafíos globales, regionales y locales (UNESCO, 

2004; Valdiviezo, 2011) y el papel activo que cumple las familias ―desde sus 

particularidades— en la re-significación de las prácticas formativas vernáculas de 

los padres, madres u acudientes en el desarrollo de los niños y las niñas.  

 

En afinidad, la investigación legitimó desde la inserción social y con el colectivo 

participante su objetivo principal, que desde la triada epistemológica, metodológica 

y teórica posibilitó propiciar currículos del hogar, a través de la reflexión-acción 



 
participativa, para la transformación de los discursos y praxis parentales hacia la 

formación integral en niños y niñas en primera infancia. 

 

Para ello, se desarrolló  una investigación  socio crítica de tipo Investigación 

Acción Participante (IAP), la cual,  desde la perspectiva emancipadora de Paulo 

Freire (1970; 2011) y Fals Borda (1997:2006), coadyuvó a un accionar investigativo 

dialógico inconmovibles en las propias realidades vividas y vivenciales de cada una 

de las familias participantes (Fals & Mora-Osejo, 2006), por lo cual, la investigación 

nunca estuvo desarraigada del contexto, posibilitando  un dialogo fluido sujeto-

sujeto y sujeto-contexto, hacia la confrontación de las realidades socio-formativas 

de las familias, frente a la recuperación multidimensional de la formación integral. 

Otro rasgo de la Investigación,  desde la IAP como metodología implicativa, fue la 

organización de un conjunto de técnicas que posibilitaron la inclusión y 

negociaciones participativas complejas, que según Fals (1997), fueron avanzando 

de manera  espiral, de lo sencillo a lo complejo, de lo básico a lo general de manera 

indefinida, pero cada vez más madura y ordenada, reconociendo los efectos de 

cada devolución sistemática.  

 

Frente al análisis y divulgación de los resultados a la comunidad, se centró el 

interés investigativo en la legitimación y cohesión social de la interpretación de la 

información y re-construcción del conocimiento científico y popular, para lo cual, fue 

relevante el uso de los software de análisis cualitativos Atlas.ti y TLab para la 

elucidación de relaciones, convergencias, divergencias y concurrencia semántica y 

lexicales presentes en las informaciones compartidas por el grupo base, haciendo 

de las devoluciones sistemáticas una actividad científica transversal y frecuente 

durante todo el estudio. 

 

Por otro lado, las fases de investigación, en coherencia sistémica con las 

preguntas y objetivos, se categorizaron en cuatro principales fases que 

representaron un Kaziyadu (despertar) de familias sentí-pensantes hacia la 

formación integral en primera infancia. Cada una de las fases de reflexión-acción 



 
del proceso investigativo, representaron aspectos fundamentales en la ilación de los 

discursos y praxis formativas vernáculas, desde y en las mesas de participación 

colectivas, devoluciones sistémicas, visitas a los hogares, historias de vida y 

testimonios vivenciales, los cuales, desde matrices de doble vía (Fals, 1970) 

posibilitaron el análisis y diálogos de saberes populares y científicos. 

 

A manera de síntesis, los resultados según cada fase se centraron en:  

 

Fase 1: Las caracterizaciones de las ideologías familiares asociadas a los 

temores y creencias limitantes en los procesos formativo; Las ideologías familiares 

asociadas a la expectativa y demanda social como determinante en las pautas y 

medidas de crianza; El reconocimiento de los sistemas de creencia sobre la 

estandarización como orientación formativa y su relación con la praxis comparativa; 

El auto reconocimiento de la pedagogía del miedo como condicionante de la 

respuesta formativa; Y el uso de la fuerza física y la presión psicológica como 

método de corrección y/o orientación, vislumbrando una  dicotomía entre la 

formación y maltrato infantil.  

  

Fase 2: El entretejido de las vértices y bifurcaciones entre el diálogo de 

saberes populares y científicos, a través de talleres de lecturas participativas y 

cuchicheos de documentos y cartillas ilustrativas de diferentes niveles de 

complejidad, que de manera reflexiva constituían un marco conceptual, legal y 

ontológico de la formación integral en primera infancia, posibilitaron integrar en una 

análisis de doble-vía las voces y observaciones asociadas a: El avistamiento 

preliminar del marco legal sobre formación y desarrollo integral; Las percepciones y 

creencias sobre los desafíos formativos actuales; como también, a las reflexiones 

críticas de la realidad formativa en el marco de las crisis y desafíos contemporáneos.  

 

Fase 3: El proceso de de-construcción, re-construcción y post-construcción 

participativa de currículos del hogar para la transformación de los discursos y praxis 

hacia la formación integral en primera infancia, relacionó en una estructura base 



 
(vértices) el horizonte formativo familiar, las prácticas formativas y las dimensiones 

de desarrollo de los niños y niñas. Sobre la re-construcción de la realidad formativa 

a partir de los currículos del hogar, los acudientes familiares abordaron el ejercicio 

de una conciencia crítica a través del desarrollo de habilidades y el diseño de 

estrategias meta-cognoscitivas (Flavell, 1976; 1979) como bucles de 

autoaprendizaje y autorregulación, que respondieron  dinámicas que involucró: 1. 

El nivel de comprensión que tuvieron los participantes sobre su panorama 

problematizado; 2. El auto-reconocimiento de habilidades y limitaciones que tienen 

como actores protagónicos de la formación de los niños y niñas frente a sus desafíos  

y  problemas; 3. Las capacidades de diseñar estrategias que involucren sus 

habilidades y limitación, con el objeto de superar sus desafíos; y 4. La capacidad de 

evaluar los resultados, con el objeto, de tener nuevos puntos de partidas para la 

resolución de nuevas problemáticas. Finalmente la sub-fase de post-construcción 

como ejercicio de devolución sistémica intersubjetiva entre quienes participaron en 

el proceso investigativo, procuró, dialogar entre la experiencia de lo vivido y la 

consolidación de una propuesta curricular cada vez más completa, pero a la vez, 

más flexible desde su concepción, asimilación y apropiación práctica en los 

escenarios formativos de los hogares. 

    

Finalmente las transformaciones sociales del hogar posibilitaron la 

contextualización, recuperación y desarrollo afectivo, cognitivo, volitivo, nutricional, 

ciudadano y planetario, aprovechando los escenarios formativos naturales que 

están presenten en el hábitat, interrelaciones sociales y etapas formativas de los 

niños y niñas (Montessori 1982: 1986). 

 

Palabras clave: Currículo del Hogar, Formación Integral, Primera Infancia, 
Prácticas Formativas, Pensamiento Socio Critico, Formación Multidimensional. 
 

 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The present investigation was framed in the participatory construction of home 

curricula (Pizarro R., & Clark, S., 1998; Reeding, 2000; Salazar, 2017) from an 

emancipatory interest (Habermas, 1972; Grundy, 1991; Correa, 2004 ) for 

comprehensive training (Orozco, 1999; Valencia, 2016) in early childhood, through 

the recognition of its global, regional and local challenges (UNESCO, 2004; 

Valdiviezo, 2011) and the active role that families play ―from their particularities—

in the re-signification of the vernacular training practices of fathers, mothers or 

guardians in the development of boys and girls. 

 

In affinity, the research legitimized from the social insertion and with the participating 

group its main objective, which from the epistemological, methodological and 

theoretical triad made it possible to propitiate home curricula, through participatory 

reflection-action, for the transformation of discourses and Parental praxis towards 

comprehensive training in boys and girls in early childhood. 

 

To do this, a socio-critical research of the Participatory Action Research (PAR) type 

was developed, which, from the emancipatory perspective of Paulo Freire (1970; 

2011) and Fals Borda (1997: 2006), contributed to an unshakable dialogical 

investigative action in the lived and experiential realities of each of the participating 

families (Fals & Mora-Osejo, 2006), for which the research was never uprooted from 

the context, enabling a fluid subject-subject and subject-context dialogue, towards 

confrontation of the socio-formative realities of families, in the face of the 

multidimensional recovery of integral formation. Another feature of the Research, 

from the IAP as an implicative methodology, was the organization of a set of 

techniques that made possible the inclusion and complex participatory negotiations, 

which according to Fals (1997), were advancing in a spiral manner, from the simple 

to the complex, from basic to general indefinitely, but increasingly mature and 

orderly, recognizing the effects of each systematic return. 

 



 
Faced with the analysis and dissemination of the results to the community, the 

investigative interest was focused on the legitimacy and social cohesion of the 

interpretation of information and re-construction of scientific and popular knowledge, 

for which the use of software was relevant. of qualitative analysis Atlas.ti and TLab 

for the elucidation of semantic and lexical relationships, convergences, divergences 

and concurrence present in the information shared by the base group, making 

systematic feedback a transversal and frequent scientific activity throughout the 

study. 

 

On the other hand, the research phases, in systemic coherence with the questions 

and objectives, were categorized into four main phases that represented a Kaziyadu 

(awakening) of sentient-thinking families towards comprehensive training in early 

childhood. Each of the phases of reflection-action of the investigative process, 

represented fundamental aspects in the connection of vernacular formative 

discourses and praxis, from and in the collective participation tables, systemic 

returns, visits to homes, life stories and experiential testimonies. , which, from two-

way matrices (Fals, 1970) made possible the analysis and dialogue of popular and 

scientific knowledge. 

 

In summary, the results according to each phase focused on: 

 

Phase 1: Characterizations of family ideologies associated with fears and limiting 

beliefs in the training processes; Family ideologies associated with social 

expectation and demand as a determinant in parenting guidelines and measures; 

The recognition of belief systems on standardization as a formative orientation and 

its relationship with comparative praxis; The self-recognition of the pedagogy of fear 

as a conditioning factor for the training response; And the use of physical force and 

psychological pressure as a method of correction and/or orientation, glimpsing a 

dichotomy between training and child abuse. 

  



 
Phase 2: The interweaving of the vertices and bifurcations between the dialogue of 

popular and scientific knowledge, through participatory reading workshops and 

whispering of documents and illustrative booklets of different levels of complexity, 

which reflexively constituted a conceptual, legal and ontology of comprehensive 

training in early childhood, made it possible to integrate in a two-way analysis the 

voices and observations associated with: The preliminary sighting of the legal 

framework on comprehensive training and development; Perceptions and beliefs 

about current training challenges; as well as critical reflections on the formative 

reality in the context of contemporary crises and challenges. 

 

Phase 3: The process of participatory de-construction, re-construction and post-

construction of home curricula for the transformation of discourses and praxis 

towards comprehensive training in early childhood, related the family training horizon 

in a base structure (vertices), training practices and development dimensions of boys 

and girls. On the re-construction of the formative reality from the home curricula, the 

family caregivers approached the exercise of a critical conscience through the 

development of skills and the design of meta-cognitive strategies (Flavell, 1976; 

1979) as loops of self-learning and self-regulation, which responded to dynamics 

that involved: 1. The level of understanding that the participants had about their 

problematic panorama; 2. The self-recognition of abilities and limitations that they 

have as leading actors in the formation of boys and girls in the face of their 

challenges and problems; 3. The abilities to design strategies that involve their 

abilities and limitations, in order to overcome their challenges; and 4. The ability to 

evaluate the results, in order to have new starting points for the resolution of new 

problems. Finally, the post-construction sub-phase as an exercise of intersubjective 

systemic return among those who participated in the investigative process, sought 

to dialogue between the experience of what was lived and the consolidation of an 

increasingly complete curricular proposal, but at the same time, more flexible from 

its conception, assimilation and practical appropriation in the formative scenarios of 

the homes. 

 



 
Finally, the social transformations of the home made possible the contextualization, 

recovery and affective, cognitive, volitional, nutritional, citizen and planetary 

development, taking advantage of the natural formative scenarios that are present 

in the habitat, social interrelationships and formative stages of boys and girls 

(Montessori 1982: 1986). 

 
KeyWords: Home curricula, integral training, early childhood, training practices, 
socio-critical thinking, multidimensional training.  
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