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INTRODUCCIÓN 
 

El año 2019 es una de esas fechas que merecen una 
atención especial y un reconocimiento público, notorio y 
justificado. En un mundo en constante aceleración, donde se 
impone lo inmediato, lo rentable, y donde las minorías y los 
vulnerables se ven como un estorbo, efemérides como la que 
celebramos hoy son especialmente relevantes. 
Y es que este año 2019 se celebra el 30 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado 
internacional promulgado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en 1989 que reconoce y defiende los 
derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes: 
no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, 
la supervivencia y de desarrollo, y la participación infantil. 

A lo largo de sus 54 artículos, la Convención sobre 
los Derechos del Niño recoge los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos. La aplicación de esta 
ley, firmada y ratificada, es obligación de los gobiernos, pero 
también de otros agentes como los padres y madres, el 
profesorado, los profesionales sanitarios, agentes sociales y, 
por supuesto, la participación de los propios niños y niñas 
como sujetos de derecho. 

El libro que el lector tiene en sus manos representa el 
esfuerzo de decenas de investigadores, profesionales, agentes 
sociales, representantes de la sociedad, y otros profesionales 
sensibilizados por la infancia, en constante lucha por defender 
sus derechos. Este libro, que recoge las aportaciones 
seleccionadas tras un riguroso sistema de doble ciego entre 
pares, presentadas y debatidas en el II Congreso Mundial sobre 
Infancia y Adolescencia, recoge temas tan importantes como 
la participación de la infancia y adolescencia, la 
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responsabilidad social, la educación para la convivencia, la 
escuela en contextos de vulnerabilidad, convivencia y 
ciudadanía, mundo digital, identidad cultural, derechos de la 
infancia, políticas sociales, infancia y perspectivas de género, 
protección integral de la infancia, educación en derechos 
humanos, políticas públicas de infancia, niños migrantes sin 
referentes familiares/ menores migrantes no acompañados, 
necesidades educativas especiales, educación para la salud, 
educación emocional, mediación familiar, social e 
intercultural, acogimiento, y un largo etcétera que, a lo largo 
de las más de dos mil páginas que componen este libro, el 
lector encontrará buena prueba de la preocupación por la 
infancia y el rigor con el que los profesionales han trabajado. 

Los capítulos que componen este libro alcanzan, con 
creces, los objetivos propuestos, que son, principalmente, 
generar un foro mundial de reflexión y evaluación del nivel en 
el que son respetados en la sociedad los derechos 
fundamentales reconocidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, así como presentar las actuales 
contribuciones al campo de la investigación de expertos en la 
materia y trabajar para fomentar, defender y mejorar la vida de 
niños y niñas, especialmente aquellos que se encuentran en 
estado de mayor vulnerabilidad. 

Finalmente, nos gustaría concluir con un agradecimiento 
y un deseo. El agradecimiento es para todos aquellos que han 
contribuido y participado en el este libro sobre la 
conmemoración de la Convención de sobre los Derechos del 
Niño y el debate sobre sus 30 años de existencia. Sin duda, es 
gracias a ellos que estos eventos existan. El deseo es que no se 
quede aquí, en las páginas de este libro, sino que sigamos 
trabajando por y para los niños y adolescentes, especialmente 
los más desfavorecidos y vulnerables.  
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“No hay causa que merezca más alta prioridad que la 
protección  

y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia,  
la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho,  

de la civilización humana” 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia,  

30 de septiembre de 1990.  
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CAPÍTULO 17 

DERECHOS HUMANOS Y 
DEMOCRACIA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL  
 

Isabel María Gallardo Fernández 

Miriam E. Aguasanta Regalado 

Héctor Sáiz Fernández 

María Añó Benito 

- Universitat de València – 

 

Introducción 

 Los conceptos de democracia y derechos humanos 
están indisolublemente unidos. La teoría y la experiencia 
histórica demuestran que sólo en un estado de derecho 
democrático es posible que se reconozcan los principios de 
derechos humanos (ONU, 1948); así como sólo puede 
calificarse a una sociedad de democrática cuando en ella se 
respetan tales derechos. Y esto no se refiere únicamente a su 
vigencia jurídica, sino a su realización efectiva en la 
cotidianeidad. Siguiendo con este análisis sobre lo que supone 
la educación para la democracia, hay que destacar, entre otras, 
las aportaciones de Dewey (1989) y Freire (2005). 
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 En este capítulo presentamos propuestas de 
intervención en el contexto escolar con el fin de explicitar 
cómo se gestiona un aula democrática basada en el diálogo y 
la interacción. Pretendemos fomentar un aprendizaje 
contextualizado y democrático, que se base en el aprender a 
conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser, extendiéndose a lo largo 
de toda la vida (Delors, 1996). En este sentido, los Proyectos 
de trabajo nos aportan un enfoque didáctico constructivo para 
transformar los procesos de enseñanza/aprendizaje en la etapa 
de educación Infantil (en adelante EI). Trabajando por 
proyectos, el aprendizaje nace del interés de los propios 
alumnos y son ellos mismos los que, a través de diferentes 
actividades en las que priman la observación, manipulación y 
experimentación, construyen su propio conocimiento 
(Hernández & Ventura, 2000). 

 Ante la compleja realidad que vivimos, los docentes 
hemos de posicionarnos respecto a nuestro papel en la 
sociedad. Si el profesor está comprometido con los valores 
democráticos, su tarea es enseñar estos temas y asumir e 
integrar su práctica educativa como práctica formadora. En 
palabras de Freire “(…) educadores y educandos no podemos, 
en verdad, escapar a la rigurosidad ética” (Freire, 1997: 17). 
La infancia, en primer lugar, y el resto de las etapas de la vida 
se han de desarrollar envueltas en un clima de convivencia, de 
experimentación no exclusivamente académica, de 
aprendizaje y de maduración, de aciertos y errores, de 
autonomía personal y de desarrollo de la personalidad, de 
tolerancia, de reflexión y dialogo, de conflictos y soluciones. 
Sostenemos con Schaffer (1989) que es en buena medida a 
través de la acción del adulto como se estructuran las 
experiencias del niño. “La sensibilidad de los cuidadores 
adultos para responder al niño tiene, en efecto, múltiples 
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repercusiones en el desarrollo cognitivo y social de éste” (p. 
216).   

 Centrándonos en la etapa de E.I. es indudable lo 
esencial que resultan estos primeros años de vida en el 
desarrollo global del niño. Por ello, nuestra labor como 
docentes ha de centrarse en promover un proceso de 
enseñanza- aprendizaje holístico e integral. Para ello, es 
necesario ofrecer una intervención educativa adecuada que 
contribuya plenamente al desarrollo de todas las capacidades 
físicas, intelectuales, afectivas y sociales del alumnado de 
estas edades, a lo cual parece responder satisfactoriamente el 
trabajo por Proyectos. De ahí la importancia de profundizar en 
este enfoque del aprendizaje, que prioriza la compresión, la 
motivación, la experiencia y la capacidad de implementar lo 
aprendido en otros contextos de la vida real del niño (Decreto 
38/2008). 

 Para aproximarnos al conocimiento de la realidad del 
aula de Infantil lo hacemos desde un planteamiento 
metodológico de investigación cualitativa (Angrosino, 2012) 
tratando de entender la complejidad de esa realidad. 
Asumimos con Tójar (2006) que, si no se reflexiona, se indaga 
o se investiga sobre lo que se hace de forma cotidiana pocas 
posibilidades existen de que se modifique un patrón de 
comportamiento” (p.152). 
 
 
Organización del espacio y el tiempo en Educación 

Infantil  

 En la etapa de Infantil, la acción educativa puede 
desarrollarse en cualquier lugar y en cualquier momento de la 
vida diaria. Por esta razón, la organización del espacio y del 
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tiempo es un elemento básico que constituye un objeto de 
aprendizaje y, a la vez, un recurso didáctico.  “Para crecer, se 
necesita un entorno de oportunidades” (Bruner, 2013. P.91). 

 Loughlin y Suina (2002) afirman que “la 
organización espacial influye en la mayor parte del 
movimiento y de las conductas físicas de los niños en el 
entorno” (p. 26). Igualmente, Roger Barker (como se cita en 
Zabalza, 1996, p. 120) señala que “el ambiente o contexto en 
el que se produce el comportamiento posee sus propias 
estructuras (límites físicos, atributos funcionales, recursos 
disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conducta 
de los sujetos”. Así, distintos ambientes dan pie a distintas 
conductas del sujeto. Asumimos que no existe una 
organización espacial modélica, sino que es el docente quien 
debe averiguar qué es más adecuado para su grupo-clase, en 
función de las zonas de trabajo dispuestas y las condiciones 
materiales de las mismas. Asimismo, es esencial hacer del 
espacio un elemento motivador y primar el criterio de 
flexibilidad, adecuándose a las necesidades e intereses 
cambiantes de los niños en cada momento evolutivo.  

 Existen diferentes pautas de carácter orientativo que 
sirven como punto de partida para la organización de los 
espacios. Estos deben ser acogedores, confortables y 
estimulantes, así como seguros y adaptados a la edad de los 
niños. Además, han de ofrecer diversas posibilidades de 
acción -juego, actividad, creatividad...-, ser amplios, 
ordenados y estar dotados de los materiales adecuados.  

 

 LLegados a este punto, es fundamental referirnos a 
la organización del aula por rincones de actividad. En el 
trabajo por rincones, el aula queda organizada en distintos 
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espacios donde se realizan diferentes actividades de manera 
simultánea.   

 Los rincones son espacios que se organizan en el 
aula, y que deben de ser abiertos y polivalentes. Están basados 
en el trabajo autónomo e investigativo, por tanto, el niño 
realiza sus aprendizajes desde una actitud activa, creativa y 
lúdica (Ibáñez, 2008, p. 179).   

 De manera general, los rincones que se pueden 
organizar en las aulas de 3 a 6 años son: rincón de juego 
simbólico, rincón de construcciones, rincón de las letras, 
rincón de los números, rincón de plástica, rincón de los 
inventos, rincón del ordenador, rincón de la biblioteca, etc.  La 
elección de un rincón u otro va en función del Proyecto a 
desarrollar, de la edad y del espacio del que se disponga. Se 
trata de una metodología en la que prima la libertad, en la que 
los niños son protagonistas de su propio aprendizaje y donde 
se fomenta la participación activa, la individualidad y la 
autonomía. Siguiendo Laguía y Vidal (2010): “los rincones, 
concebidos como espacios de crecimiento, facilitan a los niños 
la posibilidad de hacer cosas, incitan a la reflexión sobre qué 
están haciendo: se juega, se investiga, se explora, es posible 
curiosear, probar y volver a probar, buscar soluciones, 
concentrarse y actuar con calma sin la obsesión de obtener 
resultados inmediatos por encima de todo (p. 17).   

 Desde esta perspectiva, Molina y Jiménez (1992) 
afirman que la distribución de las aulas por rincones, no es una 
cuestión decorativa ni de improvisación. “Todo ello responde 
a esa voluntad de ofrecer un marco contextual que, 
posibilitando el desarrollo de la actividad autónoma por parte 
de cada niño o niña, permita la convivencia y el conocimiento 
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y uso adaptativo y creativo de las exigencias del mundo físico-
natural y sociocultural “(p. 114).   

 Asumimos que la actitud consciente y respetuosa 
con el niño es aquella que comprende la necesidad y el valor 
del tiempo. El tiempo como periodo necesario para que la 
criatura pueda participar de sus procesos y, la necesidad de 
afecto y apoyo cercano como impulso que permita al infante 
avanzar con seguridad en su desarrollo (Escuelas Reggio 
Emilia, 2011; Sbert, & Sbert, 2017). 

 Desde la perspectiva reggiana, Vecchi (2013) 
describe el taller como espacio de indagación y de creación 
que responde a la dimensión estética que emerge del mundo 
interior. El taller se convierte en un ambiente creador donde 
dejar volar la imaginación, la expresión, la invención y la 
empatía. “Un espacio donde los cien lenguajes del niño pueden 
ser expresados y escuchados” (Vecchi, 2013, p. 26). 

 Siguiendo los estudios de Laguía y Vidal (2010), 
vamos a referirnos a la organización temporal. 

 En la escuela infantil no hay unas actividades ni un 
tiempo específico para cada área determinada, por tanto, no 
han de existir unos criterios de tiempo que delimiten una u otra 
actividad. Evidentemente, eso no excluye que las situaciones 
de rutinas cotidianas estén sometidas a un horario fijo y 
establecido, adecuado a las necesidades de los niños. Todos 
los momentos que el niño pasa en la escuela son importantes; 
cualquier situación (jugar, comer, lavarse las manos) es 
potencialmente educativa (p. 32). Tanto en los talleres como 
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en los rincones la relación personalizada con la maestra 
facilita la comunicación y propicia el diálogo entre iguales. A 
través de estas propuestas, se potencia la autonomía, se ayuda 
a ser responsable, a progresar en la autovaloración y, a 
aumentar la confianza y seguridad personal. Asimismo, ambos 
modelos fortalecen habilidades como el espíritu de 
observación, el análisis, la atención, la memoria, y los hábitos 
de aseo, de orden y limpieza (Bassedas, Huguet y Solé, 2012). 

Como ya sabemos, la distribución del tiempo en E.I 
se hace a través de rutinas y hábitos que se llevan a cabo 
durante la jornada escolar. Al principio de la escolarización, la 
organización temporal se adapta a las particularidades de cada 
alumno, es decir, a sus necesidades biológicas de sueño, 
alimentación y descanso. Sin embargo, a través de las rutinas 
diarias marcadas por el docente, estos horarios se van 
descentrando progresivamente del propio niño y acercándose 
al ámbito social. “Corresponde al adulto garantizar que pueda 
establecerse una sintonía física y psíquica entre los ritmos 
naturales del niño y los ritmos que la vida sociocultural 
impone” (Molina y Jiménez, 1992, p. 286). De esta manera, 
las rutinas ofrecen un marco de referencia temporal estable, 
seguro y de carácter predecible, que garantiza el equilibrio y 
da seguridad y confianza a los niños.  

 Para concluir este aspecto de la organización espacio 
temporal, hemos de destacar que el espacio y el tiempo pueden 
facilitar y concretar muchas de las tareas y acciones del 
docente. Prever una organización adecuada permite establecer 
una relación más directa y cercana con los niños y también con 
los demás adultos. Por todo ello, se puede afirmar que la 
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organización de estos aspectos constituye una elección 
pedagógica determinada que debe tomar el equipo docente tras 
una profunda reflexión. 

Contexto del aula y desarrollo de Actividades  

 El aula en el que se desarrolla esta investigación es 
la de cinco años. Se trata de un grupo de 24 alumnos/as, de los 
cuales 15 son españoles (siendo tres de etnia gitana) y 9 
extranjeros de diferente procedencia: tres provenientes de 
Pakistán, tres de Rumanía, una de África, una de Cuba y otro 
de China. Existe una gran diversidad de nacionalidades y la 
barrera del idioma en ocasiones dificulta el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Se trata de un grupo-clase muy unido. Se ayudan 
mucho entre ellos y conversan cuando tienen algún problema. 
La tutora intenta fomentar ante todo los valores de respeto, 
diálogo y expresión de sentimientos y emociones, ya que 
muchos de estos niños en su entorno social y familiar carecen 
de valores afectivos y de estrategias de resolución de 
conflictos. El grupo está organizado en cinco equipos de cinco 
y seis alumnos con la finalidad de trabajar en grupo, aprender 
a respetar a los otros y, en definitiva, con la idea de convivir y 
cooperar con el resto de compañeros. Asimismo, existen 
lugares diferenciados en el aula: zona de trabajo (donde se 
encuentran las mesas), de juego (cuatro rincones de juego 
distribuidos por la clase) y de gran grupo (la asamblea).   

 A continuación, mostramos evidencias del Proyecto 
que gira en torno al eje de ¿Qué queremos ser?, potenciando 
de esta manera el diálogo, la interacción, el juego simbólico y 
los roles de los niños y niñas. De todas las actividades 
realizadas, solo presentamos cuatro del aula de 5 años. 
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Actividad 1: Hablamos y nos dibujamos 

Desarrollo: Nos sentamos todos en círculo en el lugar 
de la asamblea (Figura 1). Esta sesión va dedicada a 
interaccionar con los niños, a dialogar con ellos y comprobar 
el nivel de participación, interés e iniciativa comunicativa y 
expresión que tienen los alumnos de 5 años. Para ello se utiliza 
el tema del juego y se plantean preguntas: ¿A qué os gusta 
jugar? ¿Con que jugáis? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Preferís jugar 
solos o acompañados? Después de hablar se les pide que hagan 
un dibujo de ellos mismos jugando. De esta manera se puede 
observar, mediante la expresión plástica, la imagen que tienen 
de ellos mismos. 

 

           
Fig.1. Asamblea de aula 

 
Actividad 2: Somos bailarines: Nos movemos 

 

Desarrollo: Nos ponemos todos de pie en una zona 
despejada del aula. Se pone música de diferente estilo y los 
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niños/as tienen que expresarse corporalmente y con total 
libertad, ya sea con baile, con saltos, con gestos o con 
cualquier movimiento, dependiendo del tipo de música y 
ritmos que suenen (Figura 2). Se proponen diferentes 
consignas como: moverse con los ojos cerrados, sentados en 
el suelo y tumbados (Figura 3). O la consigna de bailar en 
pequeños grupos siendo un alumno el director/a musical, que 
hace el movimiento y todos los demás lo tienen que imitar 
(Figura 4). El director/a va rotando a cada palmada que da la 
maestra. Al finalizar, valoraremos la actividad con preguntas 
tales como: ¿Cómo os habéis sentido mejor, bailando con los 
ojos cerrados o abiertos? ¿Os sentíais libres? ¿Mejor bailar 
solos o acompañados? ¿Qué os ha gustado más y por qué? 

 
 

         
Fig. 2. Baile con música             Fig. 3. Expresión corporal con música 
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                                   Fig. 4. Baile por imitación en pequeño grupo 

 

Actividad 3: Somos músicos: Creamos instrumentos 

Desarrollo: Esta sesión irá dedicada a la creación de 
instrumentos cotidiáfonos (instrumento fabricado con 
materiales de desecho) que les servirá a los niños/as para crear 
diferentes ritmos musicales (Figura 5). Con este taller 
conseguiremos transformar materiales de la vida cotidiana en 
instrumentos de percusión (Figura 6). 

 

    
Figura 5. Creación de instrumentos      Figura 6. Instrumentos creados 
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Actividad 4: Somos artistas: Creamos marionetas 

Desarrollo: En esta sesión creamos nuestras propias 
marionetas de palo. Se les da a los niños y niñas total libertad 
para crear los personajes (Figura 7 y 8). Se les explica que 
posteriormente habrán de hacer una obra de teatro en pequeño 
grupo con esas marionetas. 

 

        
Fig. 7. Creando sus marionetas                       Fig. 8. Marionetas creadas 

 

                               
Conclusiones 

Con la intención de dar respuesta los objetivos 
planteados, nuestro trabajo de investigación nos ha llevado a 
sumergirnos en la dinámica relacional de un centro escolar y, 
más concretamente, en la cotidianidad del aula de Infantil de 
5 años. El carácter dialógico de la maestra tutora nos ha 
llevado a vivenciar diferentes propuestas educativas que nos 
muestran cómo la conversación y el diálogo educativo son los 
motores fundamentales del aprendizaje en el aula. A partir de 
esta consideración, hemos descrito y analizado las diferentes 
situaciones de aula, en aras de conocer la trascendencia que 
tienen todas ellas en el desarrollo afectivo del niño, y, por 
ende, en su desarrollo global.  
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A partir de esta breve aproximación a los conceptos 
de democracia y derechos humanos hemos podido observar in 
situ como las emociones forman parte de la vida y van 
surgiendo fruto de las relaciones con los demás y el mundo 
que nos envuelve. Dicha circunstancia permite a la persona 
poder interpretar, organizar, decidir, actuar, y en suma, 
desenvolverse en el día a día. Por ende, nos reiteramos en que 
la emoción no se separa del conocimiento porque vivir es una 
experiencia de aprendizaje.  

 Otro de los elementos clave en nuestra 
investigación ha sido el análisis de las interacciones verbales 
de las situaciones de aula (grabaciones de audio, 
transcripciones, observaciones de aula, diario de campo, etc.). 
Más concretamente, la conversación y el diálogo como 
motores en la construcción del conocimiento emocional y 
social en diferentes tareas, actividades y Proyectos de aula. En 
todas ellas, se prioriza la participación y la presencia del 
diálogo en la construcción de conocimiento, el cual se 
orientaba de forma distinta según los requerimientos de 
la actividad y las intenciones perseguidas por la maestra. 
Por ejemplo, en las situaciones de asamblea, se ha 
observado como el diálogo y la participación de los 
infantes iba apareciendo conforme se iban desarrollando 
los hábitos matinales, en sintonía con las necesidades de 
funcionamiento y organización del aula. 
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