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1. INTRODUCCIÓN  

La educación verdadera es praxis,  
reflexión y acción de las personas 

sobre el mundo para transformarlo 
P. Freire 

Este capítulo se enmarca en un proyecto más amplio que indaga sobre 
el análisis de situaciones de aula en Educación Infantil desde un enfoque 
de investigación cualitativa (Angrosino, 2012; Rapley, 2014). Conside-
ramos la Educación Infantil como etapa clave para el desarrollo armó-
nico de los infantes donde se ha de fomentar el diálogo, el juego libre y 
la experimentación (Hoyuelos, 2014; Hoyuelos y Riera, 2015; Mala-
guzzi, 2011, Mayoral, 2014; Vecchi, 2013).  

A partir de una reflexión general sobre la Infancia hoy, planteamos retos 
y posibilidades, que parten de entender el aula como una oportunidad 
para ayudar a los niños y niñas a comprender el mundo, y a reflexionar 
sobre la posibilidad de investigar en las aulas de Infantil para transfor-
mar las prácticas docentes (Ferri, 2019; Rinaldi, 2021). 

En la escuela del siglo XXI, los docentes estamos ante el reto de apren-
der a convivir con la complejidad de la vida contemporánea en la era 
digital que requiere formar a un ciudadano capaz de vivir con cierta au-
tonomía en esta sociedad liquida de cambio permanente, complejidad, 
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incertidumbre y desigualdad (Morin, 2011, 2020; Bauman, 2013; Bau-
man y Leoncini, 2018). Asumimos que en las aulas hay que garantizar 
una seguridad para los infantes, pero también los docentes hemos de 
aprender a integrar la espontaneidad y las acciones que surgen en el día 
a día con la implicación y participación de las criaturas. 

Nuestra aportación pone la mirada en el aula de 4 y 5 años para diseñar 
e implementar Proyectos donde el diálogo y la conversación son el eje 
vertebrador de lo cotidiano en la gestión y dinámica de un aula que es 
compleja. Este planteamiento está justificado por el valor del diálogo y 
la interacción, que permite la escucha activa, el descubrir los intereses 
del alumnado, el promover la imaginación y la construcción de conoci-
miento conjunto para recrear las situaciones de juego, creación y apren-
dizaje (Altimir, 2010; Gallardo, 2015; Moyles, 2021; Schaffer, 1989; 
Wild, 2007).  

Tal como se muestra en la Figura 1 y 2, la organización por microespa-
cios hace del aula un espacio de múltiples posibilidades de acción, re-
flexión y experimentación (Bassedas, Huguet y Solé, 2012; Dewey, 
2007). Así, el aula de educación infantil presenta un ambiente acogedor 
y estimulante que ofrece a los niños seguridad, estabilidad y confianza. 
Potencia el juego libre, favorece la experimentación y desarrolla la au-
tonomía en sus acciones y aprendizajes. Mediante la experimentación el 
niño trata de comprobar por sí mismo los efectos de su propia actuación 
sobre el medio. Comprobará la reacción de los objetos ante su propia 
acción sobre ellos, y para ello pone en juego procedimientos como la 
manipulación, exploración o la observación (Piaget, 2007).  

Desde los primeros años de la escolarización debemos iniciar al infante 
en una educación donde pueda desarrollar la capacidad de pensar y en-
tender los fenómenos que le rodean, para lo que utilizaremos la obser-
vación, la formulación de hipótesis, la experimentación, la recogida de 
datos, el contraste de hipótesis y las producciones gráficas (González, 
2003; Hernández, 2007; Mayoral, 2014). 
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FIGURA 1. Aula de 4 años con diferentes microespacios. 

 
Fuente: elaboración propia 

FIGURA 2. Aula de 5 años con diferentes microespacios. 

 
Fuente: elaboración propia 

La organización del aula en microespacios (Figura 1 y 2) favorece que 
los niños y niñas tengan interés y curiosidad; aprendan a compartir, a 
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debatir y argumentar. Así, se genera un grato ambiente de aula donde 
interactúan en un clima relacional, afectivo y emocional. En definitiva, 
tienen la oportunidad de aprender a ser autónomos y protagonistas de su 
propio proceso. En el día a día, se constata que aprender trabajando por 
proyectos tiene sentido y está contextualizado en sus intereses: propo-
nen, deciden, planifican, crean, revisan, transforman, etc. 

1.1. CONCEPTO DE INFANCIA 

Para referirnos al concepto de Infancia tomamos como base la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño que es el tratado internacional adop-
tado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989 y que reconoce a todas las personas menores de 18 años como 
sujetos de pleno derecho (ONU, 1989), La ratificación casi universal de 
la Convención refleja el compromiso del mundo con los principios que 
sustentan los Derechos de la Infancia. Al ratificar la Convención, los 
gobiernos indican su intención de convertir en realidad este compro-
miso. Por todo ello, hay que considerar a la infancia como ciudadanía 
con todos sus derechos, y actuar en consecuencia en la atención a las 
necesidades que genera.  

La interacción de niños y niñas se genera en la situación de juego libre, 
donde más allá de la exploración de objetos se generan encuentros y 
creaciones simbólicos con materiales del entorno (Figura 3). 
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FIGURA 3. Creaciones y juego simbólico con materiales del entorno (4 años). 

 
Fuente: elaboración propia 

La infancia se ha de desarrollar envuelta en un clima de convivencia, de 
experimentación, de aprendizaje y de oportunidades, de aciertos y erro-
res, de autonomía personal y de desarrollo de la personalidad, de tole-
rancia, de reflexión y diálogo, de conflictos y soluciones. Todo ello hará 
que niñas y niños aprendan a ser diferentes, que comprendan las dife-
rencias y que asuman que cada criatura es única y demuestra sensibili-
dades y formas de ser que desde muy temprano se manifiestan en sus 
elecciones, intereses y deseos. 

El marco teórico en que se sustenta esta experiencia se vincula con la 
teoría sociocultural de la enseñanza y con el lenguaje como configurador 
de los saberes escolares. En este sentido, asumimos con diferentes auto-
res (Álvarez, 1990; Bruner, 2003; Contreras, 2017; Contreras y Pérez de 
Lara, 2010; Edwards y Mercer, 1988; Lomas, 1996; Mercer, 1997; Mo-
rin, 2001 y 2020; Van Manen, 2004; Vela y Herrán, 2019; Wells, 2001; 
entre otros) que la coherencia entre pensamiento y acción se hace 
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posible a partir de una rica imagen de infancia que cuida las relaciones 
y respeta los ritmos de desarrollo (Figura 4). 

FIGURA 4. El infante como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: elaboración propia 

1.2. INVESTIGAR EN EDUCACIÓN INFANTIL: OBSERVACIÓN Y DOCUMENTA-

CIÓN DE EXPERIENCIAS 

La observación es el procedimiento empírico básico. 
M. Bunge 

Investigar en educación Infantil supone aprender a observar la realidad 
para buscar evidencias, pero a la vez ir más allá, haciendo visible la na-
turaleza de los procesos, las estrategias de aprendizaje (individuales y 
colectivas) y el recorrido de los procesos de investigación (compartidos 
por adultos y niños) interpretando el significado de las relaciones que 
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tienen lugar y su relevancia en el desarrollo global de niños y niñas, así 
como en la experiencia cultural de adultos e infantes.  

Lo que nos lleva a plantearnos ¿qué y cómo podemos investigar en edu-
cación Infantil? ¿Cómo atender la diversidad de niños y niñas con expe-
riencias, necesidades, intereses y capacidades diferentes?  

Entendemos que hemos de aprender a mirar la realidad y cambiar lo 
que muchos de nosotros hemos experimentado como alumnos; cam-
biando el rol del docente para pasar a orquestar los espacios, los mate-
riales y los objetos. Se trata de cambiar para acompañar a los infantes 
en su desarrollo y aprendizaje. Ese cambio conlleva investigar en Edu-
cación Infantil, el por qué y para qué. 

La investigación educativa, como en cualquier área de conocimiento, 
tiene unas características que le dan consistencia como procedimiento 
científico. Se identifica también por unos objetivos y unos objetos espe-
cíficos de investigación (Ramírez, 2009). 

Cuando tenemos una inquietud nos planteamos preguntas y buscamos 
información para poder comprender lo que está sucediendo. Investiga-
mos para obtener respuestas que nos permiten comprender lo que esta-
mos enfrentando y plantear soluciones. 

Sabemos que el proceso de investigación tiene una serie de etapas y fa-
ses por las que los docentes debemos transitar para seguir caminando 
(Elliot, 2009). En este sentido, el marco teórico y disciplinar ha de ser 
un diálogo abierto que nos acompañe para transformar la práctica del 
aula. En palabras de Severo Ochoa, en principio la investigación nece-
sita más cabezas que medios.  

Investigar en educación Infantil supone estudiar y analizar la realidad 
educativa en todas sus manifestaciones, teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas, funcionamiento y efectos para llegar a conclusiones, diagnósti-
cos y valoraciones que ayuden a tomar decisiones más adecuadas o a 
plantear las modificaciones precisas en el proceso de indagación. Por 
tanto, la investigación ha de estar ligada a la acción cotidiana en los cen-
tros de enseñanza y en el contexto de las aulas.  
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Siguiendo las investigaciones de Donald Schön (1998) se considera fun-
damental formar a los profesionales de la educación para la capacitación 
en actividades de investigación que nos permita aprender a reflexionar 
sobre nuestra propia práctica. La práctica reflexiva se convierte así en 
una de las principales competencias para el desarrollo profesional del 
personal docente. “Cuando alguien reflexiona desde la acción se con-
vierte en un investigador en el contexto práctico” (Schön,1998 p. 72). 

Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de para-
digmas, se requieren profesionales competentes que den respuesta a los 
problemas de una realidad compleja y dinámica. Que sean capaces de 
adoptar una actitud reflexiva y critica respecto a la realidad educativa 
asumiendo como pensadores que tienen la tarea permanente de estruc-
turar la realidad y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente (Freire, 
2011).  

Ciertamente que, en la educación entendida como realidad sociocultural, 
compleja, singular y socialmente construida, han surgido nuevas con-
ceptualizaciones y perspectivas de la investigación educativa. Autores 
como Apple (1997), Álvarez (2001), Bernstein (2001), Carr y Kemmis 
(1998), Giroux (2001), Grundy (1998), Habermas (2000), McLaren 
(2000), o Stenhouse (2010), entre otros, han construido una fundamen-
tación teórica relevante en torno a la necesidad de una investigación edu-
cativa desde la epistemología crítica. 

Desde este posicionamiento crítico, la investigación trata de mostrar 
creencias, valores y supuestos que subyacen a la práctica educativa en 
el desarrollo del curriculum. En este sentido, señala la necesidad de 
plantear una relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la re-
flexión crítica dado que el conocimiento se genera desde la praxis y en 
la praxis. Por tanto, la investigación se concibe como un método perma-
nente de autorreflexión. Según este enfoque critico la investigación edu-
cativa es una reflexión diagnóstica sobre la propia práctica (Elliot, 2009; 
Stenhouse, 2019). 

La formación critico-reflexiva implica para el docente estar mejor pre-
parado y más seguro en las situaciones innovadoras que le plantea su 
trabajo y que le convierten en un intelectual transformativo 
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(Giroux,1990, p. 178), que combina la reflexión con la práctica educa-
tiva y desarrolla la competencia investigadora en su desarrollo profesio-
nal docente. Desde este planteamiento la investigación en Infantil se vin-
cula a las cuestiones y problemas cotidianos del aula. 

La necesidad de observar situaciones de aula en los centros e institucio-
nes educativas surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos 
hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los compor-
tamientos de las personas y las instituciones educativas, sobre los efec-
tos que produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos inno-
var y mejorar los resultados de nuestras acciones.  

Todo ello se evidencia y se muestra en la documentación elaborada en 
la implementación de los diferentes proyectos realizados que se narran 
como historias de aprendizaje y descubrimiento compartido en el aula y 
en otros espacios. 

Ciertamente que la investigación nos ayuda a incrementar el conoci-
miento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los 
hechos que observamos en el día a día. En este sentido, el ejercicio de la 
escritura nos permite a los docentes volver a analizar, después de un 
tiempo, nuestras propias descripciones de lo vivido posibilitando así la 
creación de nuevas interpretaciones. Escribir nos ayuda a concretar, re-
visar y analizar lo vivido (Lledó, 2018). 

Además, el ejercicio de la escritura nos vincula a los docentes con una 
Práctica reflexiva necesaria para la Formación Permanente del Profeso-
rado y nos facilita la formulación de preguntas y la posibilidad de una 
reflexión dialogada entre toda la comunidad (Giroux, 1990 y 1999; 
Schön, 1998). Así, los educandos aprenden por medio de la observación 
para después desarrollar sus propios proyectos de creación (Malaguzzi, 
2011).  

La observación en Educación infantil tal como se refleja en el Decreto 
38/2008 es la técnica fundamental de evaluación y la estrategia que más 
información facilita para la recogida de datos (Orden de 24 de junio de 
2008). 
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En la cotidianidad de las situaciones de enseñanza aprendizaje observa-
mos cuidadosamente, evitando el juicio. Registramos lo que ocurre (he-
rramientas de registro). Hacemos grabaciones que después estudiamos 
in situ con el alumnado y también con los otros docentes para generar 
cultura de colaboración. 

Analizamos los registros y evidencias y evitamos la manipulación de los 
hechos. En todo el proceso el docente observa, guía y acompaña, su-
giere respetuosamente desde la ética y la estética para analizar los pro-
cesos de vida en relación que nacen en el que observa y crecen en lo 
observado.  

Hay que destacar diferentes procedimientos y herramientas para obser-
var y documentar situaciones que vivimos en las aulas: cuaderno de la 
maestra, fotografías, audios, video, pautas de observación, transcripcio-
nes, escalas de estimación, etc. A modo de ilustración se presenta la 
Tabla 1.  

TABLA 1. Registro de observación.  

ESQUEMA DE OBSERVACIÓN INFANTES: FECHA: 

CONTEXTO E INFANTES MATERIALES I ENTORNO 
DIÁLOGOS-COMENTARIOS / 
Y OTRAS OBSERVACIONES 

Breve descripción de la si-
tuación, espacio o pro-
puesta. Descripción breve 
de lo que los infantes ha-
cen cuando comienza la 
observación. Cómo están 
situados en el espacio. Di-
bujo. 

Descripción de los materia-
les que utilizan los infantes 
y las acciones que aconte-
cen 

Algunos diálogos/comentarios 
de los 
infantes. 
¿Qué destacamos de la situa-
ción? 
Relaciones con otros contextos 
y 
futuras propuestas. 

Fuente: elaboración propia 

Se recogen elementos que surgen en las observaciones realizadas. Todas 
ellos son aspectos que surgen de la vida de la escuela y se organizan para 
poder comunicar con docentes y familias.  

En nuestro caminar por la docencia y la investigación en el aula nos 
apoyamos en los planteamientos de Malaguzzi y de las Escuelas de Reg-
gio Emilia que promueven el aprendizaje desde “las certezas y 
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curiosidades del niño, a través de una relación estrecha profesor-alumno 
que se da en un ambiente de confianza entre ambos” (Malaguzzi, 2011, 
p. 23).  

2. OBJETIVOS 

Este trabajo pretende mostrar cómo vincular la práctica del aula de In-
fantil con la investigación. En este caso, ponemos la mirada en el aula 
de 4 y 5 años para diseñar e implementar Proyectos donde el diálogo y 
la conversación son el eje vertebrador del día a día en la gestión y diná-
mica del aula.  

De este objetivo general derivan los siguientes específicos: 

‒ Analizar situaciones cotidianas del aula de 4 y 5 años. 
‒ Mediar en el aprendizaje haciendo a los infantes protagonistas 

activos en el proceso. 
‒ Reflexionar en torno a la experiencia de construir una casita 

para Maremeu (mascota). 
‒ Fomentar la creatividad a través de actividades no dirigidas.  

Ante estos retos nos surgen algunas preguntas que guían el proceso de 
investigación: 

‒ ¿Por qué es importante investigar en Infantil? 
‒ ¿Qué rol asume el docente cuando el aula se convierte en un 

escenario de posibilidad?  
‒ ¿Qué conlleva investigar desde la práctica del aula de Infantil? 
‒ ¿Cómo vincular la práctica del aula de Infantil con la investi-

gación? 
‒ ¿Qué retos supone para los docentes la investigación cualita-

tiva en las aulas de Infantil? 
‒ ¿Cómo propiciar la reflexión conjunta entre escuela y familia 

para coordinar referentes de actuación compartidos?  

Tal como muestra la figura 1 y 2, la organización espacial, tal como 
está dispuesta, hace del aula un espacio de múltiples posibilidades de 
acción, reflexión y experimentación. Todo ello nos plantea el reto de la 
reflexión sobre una de las principales tareas que ocupan a la infancia: 
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Comprender el mundo que les toca vivir, y a repensar dos aspectos que, 
por muy aceptados que estén en teoría, continúan siendo un desafío real 
en la práctica: la escuela inclusiva, como facilitadora de las posibilida-
des de desarrollo de todas las personas, y el juego, como actividad prin-
cipal de las criaturas, siempre promotora de aprendizaje. 

En todo el proceso de indagación, la maestra acompaña observando los 
diferentes momentos de interacción entre los niños y niñas. Si conside-
ramos que el aula es un escenario de posibilidades, el docente ha de 
acompañar las diferentes propuestas siendo cómplice de ellas y vincu-
lándose en la diversidad de historias de aprendizaje que simultánea-
mente pueden estar teniendo lugar, es aquí donde cobra especial sentido 
su papel de docente reflexivo que investiga y transforma su práctica 
cotidiana pudiendo así documentar las evidencias de aprendizaje y re-
lación que tienen lugar. Asumir este rol favorece y provoca que los in-
fantes sean autónomos (Mayoral, 2014). 

3. METODOLOGÍA 

Consideramos que la metodología cualitativa es la más adecuada para 
mostrar evidencias y visibilizar los procesos y relatos de vida y apren-
dizaje en las aulas de Infantil ya que busca la manera de explorar una 
realidad concreta y obtener datos en el contexto natural en que ocurren 
los hechos a través de la toma de fotografías, análisis de producciones 
de los infantes, notas del diario campo, etc. Desde la observación diaria 
de la vida del aula de Infantil se trata de describir y explicar los procesos 
de interacción que van aconteciendo. "(...) observamos porque desea-
mos generar cambios porque deseamos conocer mejor, para compren-
der, para generar nuevas ideas y transformar críticamente la realidad" 
(Riera, 2015, p. 60). Aspectos que se van compartiendo en los diálogos 
entre docentes. 

Siguiendo a Sandín (2003) la investigación cualitativa supone: 

(…) una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundi-
dad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácti-
cas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 
hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de cono-
cimientos (p.123). 
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Sostenemos con Davoli et al., 2008 que observar es un verbo activo, es 
un acto creativo que requiere de nuestra interpretación: “la acción de 
observar hace referencia a conocer, pero no como un conocimiento abs-
tracto, sino como una emoción del conocimiento, con todas les expec-
tativas de aquello que se espera, las hipótesis y teorías de referencia, en 
las cuales nosotros también nos reflejamos (p. 16). 

En este estudio tomamos como referente las aportaciones de Ferri 
(2019) y de Hoyuelos (2020) para centrar la atención en el análisis de 
la documentación como una estrategia de pensamiento y operativa que 
puede dar fuerza a la acción educativa, contribuyendo de forma deter-
minante a definir su identidad y su cualidad. Desde este planteamiento, 
documentar significa dejar constancia estética y narrada de manera vi-
sual, audiovisual y escrita de la tarea realizada en las aulas (Hoyuelos 
y Riera, 2015). 

Consideramos que la metodología cualitativa es la más adecuada para 
mostrar evidencias de lo que acontece en las aulas ya que busca la ma-
nera de explorar una realidad concreta y obtener datos en el contexto 
natural en que ocurren los hechos a través de la toma de fotografías, 
análisis de producciones de los infantes, notas del diario campo, etc. 
Desde la observación diaria de la vida del aula de Infantil se trata de 
describir y explicar los procesos de interacción que van aconteciendo. 
Aspectos que se van compartiendo en los diálogos entre docentes.  

A continuación, en los resultados y a modo de ilustración se muestran 
algunos aspectos referidos a la documentación “Una historia en cons-
trucción” siguiendo la evolución en las aulas de 4 y 5 años. Sabemos 
que los educandos aprenden por medio de la observación para después 
desarrollar sus propios proyectos de creación (Malaguzzi, 2011). 

4. RESULTADOS 

Afrontamos el análisis de resultados desde la documentación como es-
trategia de pensamiento y operativa que puede dar fuerza a la acción 
educativa, contribuyendo de forma determinante a definir su identidad 
y su calidad desde la función cognitiva, comunicativa y evaluativa (Fe-
rri, 2019). 
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Documentar significa dejar constancia estética y narrada de forma vi-
sual, audioviosual y escrita de la tarea realizada (Dewey, 2007; Hoyue-
los, 2007 y 2008). 

La documentación es una herramienta de reflexión conjunta, segui-
miento, ordenación del pensamiento, evaluación, etc. Así se visibilizan 
los procesos de aprendizaje. La documentación da valor y al analizarla 
nos sorprende de cómo aprenden los niños y los descubrimientos que 
realizan (Xarxa Territorial d’Educació Infantil a Catalunya, 2009). 

La observación y la documentación de situaciones de aula se lleva a 
cabo desde la recogida de imágenes, anécdotas, dibujos, palabras, ideas, 
producciones de niños y adultos, etc. Se trata de recoger, documentar, 
analizar, fundamentar, reflexionar y difundir para enriquecer y actuali-
zar nuestro legado pedagógico desde la práctica cotidiana. Ese es el 
sentido de la investigación para nosotras como maestras de Infantil y 
como investigadoras. 

Se recogen elementos que surgen en las observaciones realizadas. To-
das ellos son aspectos que surgen de la vida de la escuela y se organizan 
para poder comunicar un mensaje. Malaguzzi (2011) sostiene que hay 
que dejar espacio para aprender y observar cuidadosamente lo que los 
niños hacen, y después, si lo hemos entendido bien, tal vez enseñar sea 
diferente.  

En nuestro caminar por la docencia y la investigación en el aula nos 
apoyamos en los planteamientos de Malaguzzi y de las Escuelas de 
Reggio Emilia que promueven el aprendizaje desde “las certezas y cu-
riosidades del niño, a través de una relación estrecha profesor-alumno 
que se da en un ambiente de confianza entre ambos” (Malaguzzi, 2011, 
p. 23). A modo de ilustración, en la figura 5 se muestra la portada de la 
documentación de aula “Una historia en construcción” (siguiendo la 
evolución de 4 y 5 años). 
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FIGURA 5. Portada que recoge la documentación de aula “Una historia en construcción”. 
Curso 20-21 y 21-22. 

 
Fuente: elaboración propia 

Este proyecto surge en el aula de 4 años a partir de una experiencia de 
creación literaria muy interesante y significativa para niños y niñas, pues 
entre todos inventamos un cuento muy especial que forma parte de nues-
tra biblioteca de aula y que presentamos a un concurso de creación lite-
raria infantil (Premios Sambori, Escola Valenciana, curso 2010-2021).  

En esta historia, el protagonista es un gato llamado Marrameu que vive 
una serie de aventuras por la montaña y por nuestro pueblo hasta que 
llega a nuestra escuela y es por eso que decidimos escribir un cuento 
como una especie de crónica fantástica: El libro de las aventuras de Ma-
rrameu donde pensamos el argumento, creamos escenarios, dibujamos, 
pintamos, hicimos fotos, etc. (Figura 6 y 7). 
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FIGURA 6. Había una vez.... El libro de las aventuras de Marrameu 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 7. Había una vez…. Proceso de creación del cuento 

Fuente: elaboración propia 

En torno a esta historia, durante el curso 2020-2021 vivimos una serie 
de experiencias y fuimos documentando. Paralelamente a este proceso, 
se desarrollaron otras propuestas que, en un principio, no estaban conec-
tadas con el proyecto: el taller de papel. Se trata de la creación de un 
espacio de construcción con materiales reutilizables y diversas 
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propuestas de juego con cajas de cartón e inventos con cartón en el patio 
(Figura 8). Nos llamó la atención como observadoras cómo los infantes 
conectaron estos contextos mostrando interés en continuar el relato de 
Marrameu a través de sus juegos de construcción y proyección simbó-
lica.  

FIGURA 8. Conectamos experiencias: construcciones en el patio y taller de papel.  

Fuente: elaboración propia 

Y un día en asamblea, decidimos que con estos materiales podríamos 
construir una caseta para nuestra mascota (figura 9 y 10). 
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FIGURA 9. ¿Y si hacemos una casita para Marrameu? Espacio de construcción con mate-
rial reutilizable.  

 
Fuente: elaboración propia 

FIGURA 10. ¿Y si hacemos una casita para Marrameu? Construcciones de 4 años. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Todo lo vivido nos llevó a querer seguir haciendo pruebas durante un 
tiempo para construir posibles estructuras de hogar para Marrameu (Fi-
gura 11). Y así, esta historia siguió durante el resto del curso y conti-
nua en el aula de 5 años (curso 2021-2022). 

FIGURA 11. ¿Y si hacemos una casita para Marrameu? Descubriendo nuevas posibilida-
des en las construcciones de 4 años 

Fuente: elaboración propia 

La continuidad del proyecto en el aula de 5 años, hace que nuestras ideas 
se amplíen respecto al curso de 4 años. Se conectan inquietudes y se 
construyen aprendizajes que nos permiten formular preguntas, plantear 
hipótesis y la interpretación del proceso. 

 Por ejemplo, surge la necesidad de decorar más y mejor la casa de Ma-
rrameu. La proximidad del espacio de construcción con el mini atelier 
de arte favorece la interrelación de lenguajes y potencia la autonomía y 
la globalidad de los lenguajes de los infantes.  

Se constata que el ambiente de aprendizaje es muy importante para es-
tablecer y generar relación (Figura 12).  



‒ 150 ‒ 

FIGURA 12. “Una historia en construcción” Aula de 5 años. 

Fuente: elaboración propia 

En todo el proyecto de construcción de la casa de Marrameu surgen co-
nexiones espontáneas de los niños y niñas. Lo observamos en más dete-
nimiento en la clase de 5 años cuando los espacios de que disponen los 
niños en el aula son ricos en diversidad de materiales y en libertad de 
circulación lo que provoca la participación e implicación de los infantes. 
Los niños y niñas van más allá de la propuesta de la maestra y así apren-
den a autogestionarse. 

Las diferentes fotografías, notas y grabaciones se van trasladando a un 
formato donde las documentaciones elaboradas muestran el proceso rea-
lizado (Figura 13). 
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FIGURA 13. Cambios y transformaciones en la casita de Marrameu (5 años) 

Fuente: elaboración propia 

La investigación realizada en las aulas nos ha ayudado a incrementar el 
conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos 
y los hechos que observamos. Además, la observación llevada a cabo 
nos ha permitido analizar la relación que se establece entre los elementos 
que configuran una determinada situación educativa. Analizar la docu-
mentación elaborada nos ha facilitado el tomar decisiones sobre cómo 
intervenir en una situación concreta para mejorarla. La documentación 
nos ha servido también para tomar conciencia de la necesidad de cam-
biar el papel del docente en el aula. 

5. DISCUSIÓN 

Planteamos la discusión tomando como referente una concepción de es-
cuela como espacio de acompañamiento y respeto por los procesos y 
momentos vitales de los infantes desde el juego, el dialogo, la interac-
ción con las personas y con el medio social y cultural que le rodea. El 
aula de Infantil es un entorno lleno de oportunidades donde se tejen 
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relaciones (Hoyuelos y Riera, 2015) y se cultivan los afectos (Albert-
Monrós y Gallardo-Fernández, 2018) para hacer posible el crecimiento 
global y armonioso de los infantes a través del juego en relación con 
otros.  

Por todo ello, el aula ha de ser un espacio de reconocimiento del asom-
bro donde el niño y la niña tengan la oportunidad de vivir momentos 
emocionantes, escuchar y ser escuchados, vivenciar y comprender lo 
que hacen y lo que viven de modo que espacio y tiempo se adaptan a las 
necesidades de los infantes favoreciendo así la adquisición de la identi-
dad y autonomía personal en un concepto rico de Infancia. 

Si mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida, 
los docentes nos planteamos el reto de aprender a mirar la realidad con 
ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? Deteni-
miento y asombro.  

Nos apoyamos en los estudios de L’Ecuyer cuando plantean que los ni-
ños necesitan realidad para aprender, porque el cerebro humano está he-
cho para aprender en clave de realidad. Sabemos que los niños y niñas, 
por ejemplo, aprenden a través de experiencias sensoriales concretas 
para comprender el mundo y comprenderse a sí mismos.  

L’Ecuyer (2018) apela a la libertad de los niños para descubrir el mundo 
que les rodea, a que aprendan a su propio ritmo y a que disfruten de su 
tiempo de ocio. En los tiempos actuales sometemos a los niños a una 
gran cantidad de actividades que están enfocadas a observar su alrededor 
con calma, a que piensen antes de actuar y pierdan el miedo al esfuerzo 
que requiere aprender. Muchos niños se están perdiendo lo mejor de la 
vida: descubrir el mundo; asegurarles un futuro éxito los aleja también 
de su realidad, de lo esencial. Ante la compleja vida que vivimos, nos 
planteamos: ¿cómo podemos despertar el interés de nuestros infantes?  

En el aula de Infantil tratamos de dar sentido a lo que vivimos hacién-
doles partícipes de las tareas y proyectos que van surgiendo. Dándoles 
la oportunidad de tomar decisiones, llevarlas a cabo y compartirlas den-
tro y fuera del aula. Se trata de potenciar las actividades libres donde 
niños y niñas puedan crear, jugar y aprender desde la vivencia grata de 
la actividad cotidiana. Por tanto, consideramos que la escuela ha de ser 
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un lugar para disfrutar, crear, pensar, sentir y vivir. En definitiva, un 
lugar que nos ayude a comprender el mundo en que vivimos.  

En todo momento se trata de alcanzar con asombro y curiosidad todo 
aquello que lo acompañará en el resto de su vida; por supuesto que nada 
de esto es posible lograrlo sin la presencia de sus familias. Como sos-
tiene L’Ecuyer (2018) es necesario que los maestros se den cuenta del 
impacto que tienen y tendrán, no solo en toda una generación de niños, 
sino también en el futuro de la humanidad porque como argumenta Kun-
dera: los niños no son el futuro porque algún día vayan a ser mayores, 
sino porque la humanidad se va a aproximar cada vez más al niño, por-
que la infancia es la imagen del futuro. 

Como propuesta planteamos: abrir diálogos en las aulas de Infantil, 
cuestionar imposiciones, dejemos de aceptar lo que se nos vende como 
inevitable. Aprendamos a pensar, a preguntar, a reflexionar sobre lo que 
hacemos y por qué lo hacemos. Como plantea Bruner (2018) el arte de 
hacer preguntas provocadoras puede ser tan importante como el arte de 
dar respuestas claras. Las buenas preguntas nos presentan dilemas y nos 
ayudan a repensar y cuestionar. 

6. CONCLUSIONES  

Llegado este momento es preciso volver la mirada a los objetivos pro-
puestos y retomar las preguntas formuladas. Cómo hemos planteado en 
la introducción, espacio y tiempo son variables que inciden y están pre-
sentes en la vida cotidiana del aula. Desde la experiencia vivida hay que 
señalar que los docentes cuando acompañan han de aprender a flexibili-
zar y adecuar las diferentes situaciones de aprendizaje al ritmo de como 
los niños y niñas van construyendo su propia acción y configurando su 
desarrollo.  

Sostenemos con Piaget (2019) que los niños y niñas aprenden constru-
yendo relaciones desde dentro a través de la interacción con el medio y 
coordinando las relaciones antes construidas: la acción es el origen del 
pensamiento. Se trata de asumir las divergencias que surgen desde las 
aportaciones de los infantes para integrarlas en la vida del aula ya que 
sabemos que el conocimiento es una combinación subjetiva compleja de 
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significados, apoyados en las informaciones-datos-hechos, que dice algo 
de la realidad, natural, social o personal (Pérez Gómez, 2017).  

La documentación como estrategia de pensamiento, reflexión, evalua-
ción y comunicación nos ayuda a visibilizar los procesos de construc-
ción del conocimiento y, por tanto, a buscar el rol del docente investi-
gador como profesional que actúa y reflexiona sobre su práctica coti-
diana para transformarla. 

De la experiencia narrada se deduce que experimentar va unido a respe-
tar los procesos vitales de cada cual, a escuchar, a intentar comprender, 
a ofrecer oportunidades y no a restringirlas, a abrir muchos caminos po-
sibles y no a obligar a seguir alguna senda determinada. Nadie puede 
experimentar por otro, hemos de experimentar por nosotros mismos para 
adquirir nuevos conocimientos.  

Asimismo, investigar en el aula de infantil supone trabajar de manera 
conjunta con las familias, fomentando su participación para que haya 
una conexión entre ellas y nosotras, puesto que consideramos que todos; 
familia, escuela y comunidad, hemos de formar un equipo e ir de la mano 
para lograr el desarrollo integral del niño y de la niña.  

Hemos aprendido que la escuela infantil ha de ser plural, diversa, crítica, 
investigadora y coeducadora y ante todo un lugar donde se fomente la 
interacción, la cooperación y la solidaridad entre todos los miembros 
que componen la comunidad educativa. Todo ello hará que niñas y niños 
aprendan a ser diferentes, que comprendan las diferencias y que asuman 
que cada criatura es única y demuestra sensibilidades y formas de ser 
que desde muy temprano se manifiestan en sus elecciones, intereses y 
deseos (Malaguzzi, 2011; Hoyuelos y Riera, 2015). Eso es lo que que-
remos ser. En el día a día, como maestras de Infantil, tratamos de refle-
xionar con más profundidad, analizar, proyectar, contrastar, “sentir el 
gozo del buen trabajo realizado y la alegría de haberlo compartido in-
tentando hacer realidad un proyecto de esperanza en las Escuelas, trans-
formador de la educación, de la cultura y de la sociedad” (Hoyuelos, 
2020 p.9). 
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Malaguzzi (2011) sostiene que hay que dejar espacio para aprender y 
observar cuidadosamente lo que los niños hacen, y después, si lo hemos 
entendido bien, tal vez enseñar sea diferente. 

Respecto al papel del docente se focaliza en observar, guiar y acompa-
ñar, sugiriendo respetuosamente desde la ética y la estética, los procesos 
de vida en relación que nacen en el que observa y crecen en lo obser-
vado. Para ello, documentamos las situaciones que vivimos en el aula 
para generar procesos de reflexión sobre la práctica y evidenciar las si-
tuaciones de aprendizaje que surjan.  

Nuestro trabajo trata de ofrecer las condiciones de tiempo, espacio y 
materiales necesarias para favorecer el aprendizaje, mediando y guiando 
siempre que el proceso lo requiera. Sostenemos con Dewey (2020) que 
la actitud más importante que se puede formar es el deseo de continuar 
aprendiendo. En palabras de G. Klimt siempre que los lienzos estén va-
cíos habrá esperanza.  

Por todo ello, somos conscientes de que queda mucha tarea por hacer y 
nos planteamos: ¿Qué canales de comunicación son los más adecuados 
entre docentes y familias? ¿Cómo hay que actuar para poder dar conti-
nuidad entre los dos ciclos de educación Infantil, y entre esta etapa y la 
educación Primaria?  
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