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1. INTRODUCCIÓN  

Niños y niñas desde su nacimiento muestran curiosidad por conocer y 
experimentar en su entorno, lo que les permite formar parte de cuánto 
les rodea. El entorno familiar como primer agente de socialización fa-
cilita así los vínculos y sentimientos de pertenencia (Schaffer, 1989). 
Cuando los infantes llegan a la escuela descubren un sinfín de posibili-
dades de disfrute, experimentación y nuevas vivencias. Todo ello les va 
a permitir la construcción de su propia identidad individual y colectiva. 
A través de la observación van adquiriendo un conocimiento físico, so-
cial y lógico del entorno comenzando por la noción de sí mismo. Se 
trata de iniciar los procesos de identidad y autonomía personal para que 
los menores avancen en su crecimiento personal y se conviertan en pro-
tagonistas de su propio aprendizaje (Bassedas, Huguet y Solé, 2012; 
Bruner, 2018; Dewey, 2007). 

Esta aportación se inserta en un Proyecto más amplio que trata de co-
nocer y comprender desde un planteamiento de investigación cualita-
tiva cómo el juego, como medio natural de aprendizaje del infante, 
ofrece diversidad de oportunidades para provocar vínculos, experimen-
tar y generar situaciones de interacción y diálogo en Educación Infantil. 
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El presente estudio, basado en la documentación pedagógica como es-
trategia de investigación, trata de analizar el aula de Educación Infantil 
como un espacio diverso y complejo donde se piensan diferentes pro-
puestas para generar experiencias ricas en la infancia a partir de mate-
riales emergentes. Nuestro objeto de investigación se centra en explorar 
a través del juego las oportunidades de relación que nos aportan los 
materiales del entorno y las situaciones de juego y creación emergentes 
que concurren.  

Los referentes teóricos que sostienen este estudio podemos representar-
los de forma esquemática a partir de la figura 1. 

FIGURA 1. Referentes teóricos. 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, partiendo de esta síntesis esquemática, abordamos tres 
pilares categóricos que sustentan nuestra manera de mirar el aula de 
Educación Infantil: la imagen rica de infancia, el espacio ambiente y el 
juego como medio natural de aprendizaje. A través de este recorrido se 
dibuja una manera de estar y vivir en el aula de Infantil como escenario 
de encuentros, calidoscopio donde emergen diversidad de oportunida-
des de juego y experiencia y, con ello, infinidad de posibilidades de 
aprendizaje en relación con otros (Contreras, 2017; Gallardo, 2015).  
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Posteriormente, nos situaremos en el aula de 4 años para invitar, obser-
var y documentar las acciones e interacciones que acontecen a partir de 
una instalación de juego con objetos versátiles, no estructurados. Final-
mente, proyectamos nuestra reflexión pedagógica en el análisis de la 
experiencia vivida y hacia la necesidad de continuar nuestro proceso de 
aprendizaje en torno a la actividad lúdica en la infancia y en los contex-
tos escolares.  

1.1. LA IMAGEN RICA DE INFANCIA Y EL ESPACIO AMBIENTE 

Debemos pensar que cualquier aparente descripción que realizamos so-
bre los niños o niñas es siempre una interpretación, un relato, una na-
rración. Esta creencia debe ser un punto de partida ético. Porque sa-
biendo que es una interpretación entre las muchas posibles, esta actitud 
nos lleva a una mayor libertad de juicio (Hoyuelos, 2015, pp. 117-118).  

Siguiendo la filosofía reggiana y bajo un prisma socioconstructivista 
(Bruner, 2003; Malaguzzi, 2011) se considera al infante un ser lleno de 
posibilidades y potencialidades (De Castro, 2015). Un infante compe-
tente (Malaguzzi, 2011) lo que implica que posee “disponibilidad y ac-
titud natural para investigar la realidad, con la finalidad de comprender 
y construir significados del mundo” (Ferri, 2019, p. 30).  

Cuando se parte de esta concepción de infancia se aprecia que la cria-
tura es capaz y tiene derecho a participar activamente de su proceso de 
aprendizaje y crecimiento. Se piensa en un marco educativo acorde con 
unas altas expectativas considerando la inteligencia como capacidad 
que todos poseen y que se expresa desde diferentes lenguajes (Hoyue-
los, 2008).  

Es esta inteligencia entendida como potencial la que precisa de un en-
torno que sea también rico, rico en oportunidades diversas y tiempo 
suficiente para pensar, imaginar, descubrir, equivocarse, crear y apren-
der del error (Palou, 2010, p. 53).  

De acuerdo con Pérez Gómez (2012), concebimos el aula como un lu-
gar complejo donde se genera un cruce de culturas. Asumimos con Fe-
rri (2019, p. 31) que considerar esta imagen potente de infancia dibuja 
una idea de aprendizaje como proceso “interactivo relacional y comu-
nicativo”. Y un rol docente comprometido con la responsabilidad de 
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escuchar, provocar, estirar del hilo de las propuestas e inquietudes de 
los niños, fomentar y sostener procesos, así como pensar, diseñar y 
acompañar contextos de aprendizaje significativos para la infancia (Al-
timir, 2010; Majoral, 2014; Rinaldi, 2021; Van Manen, 1998) podemos 
señalar que la imagen de infancia que cada uno tiene supone una guía 
Hoyuelos y Riera (2015, p.177) “un punto de encuentro que crea una 
coherencia interna entre teoría y práctica”. Esa idea de infancia también 
se hace visible en el espacio ambiente del aula y el centro escolar.  

De acuerdo con Trueba (2015, p. 56) el espacio ambiente es “el aspecto 
de la educación que más visiblemente expresa, refleja y reproduce nues-
tros principios educativos.” Como apuntan Ruiz Velasco y Abad (2011, 
p. 160) es el “espacio global que nos habla de la propuesta pedagógica 
vital que en ese espacio acontece cada día”. 

Un espacio-ambiente rico, consecuencia de una rica imagen de infancia, 
en el marco de un paradigma interactivo y socioconstructivista acorde 
con principios educativos (significatividad, identidad, autonomía, di-
versidad, orden y equilibrio) incita a las interacciones y relaciones 
(Trueba, 2015).  

Se trata de pensar y crear un espacio amable (Malaguzzi, 2011) que 
invite a la escucha, al diálogo y a la investigación procesos que aconte-
cen en unos tiempos y espacios, dentro de una la organización del aula 
pensada hasta los más mínimo detalles y a partir de un diseño y desa-
rrollo de tareas en el marco de la vivencia de lo cotidiano (Escuelas 
Reggio Emilia, 2011; Ritscher, 2017) donde vida y aprendizaje son una 
misma cosa.  

1.2. EL JUEGO COMO POSIBILIDAD Y MEDIO NATURAL DE APRENDIZAJE 

El juego es aventura, incertidumbre, azar, sueño, viaje a lo descono-
cido, virtualidad. (Hoyuelos, 2015, p. 126). 

La Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) en el Principio 
7 expone la necesidad de disfrute del juego en la vida. Asimismo, la 
Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) reconoce al infante 
a nivel jurídico y ético titular de derechos civiles, sociales y culturales, 
siendo en el artículo 31 donde queda expresado el derecho de cada niño 
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al descanso, al esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a 
la plena y libre participación en la vida cultural y de las artes.  

Sabemos que la actividad lúdica es un rasgo característico de nuestra 
naturaleza humana y surge de forma innata y espontánea en cada ser. 
Jugar es una necesidad vital en el ser humano y es la forma de acercar-
nos al conocimiento de la realidad, de los otros y de nosotros mismos 
(Moyles, 2021).  

El juego forma parte de la cultura de infancia, ayuda al infante a desa-
rrollar y a entender distintas situaciones para anticiparse a los aconteci-
mientos y resolver problemas. Sabemos que la acción lúdica ayuda a 
aprender reglas sociales y de convivencia y hace partícipes a los infan-
tes de situaciones imaginarias creadas y mantenidas de forma colectiva. 
Por ello, el ámbito educativo en su afán de transformar y ayudar a crecer 
al infante habrá de propiciar una actuación que permita integrar la di-
mensión creadora (De Castro, 2015). 

En el ámbito educativo este derecho conlleva la defensa y la adopción 
de una perspectiva paidocéntrica, y una metodología activa y lúdica ca-
racterísticas de los Movimientos de Renovación pedagógica y las co-
rrientes psicológicas que se nutren del constructivismo que reactualizan 
en los estudios recientes desde diferentes disciplinas científicas (San-
chidrián y Ruiz, 2010).  

De este modo, la relevancia del juego queda patente desde el plano psi-
cológico, pedagógico, social y cultural y nos lleva a su reconocimiento 
como medio natural de aprendizaje, así como principio y estrategia pe-
dagógica expresada en nuestro referentes legislativos y curriculares 
(Decreto 38/2008; Ley Orgánica 3/2020; Real Decreto 1630/2006).  

Dentro de nuestro estudio, queremos destacar el papel del juego simbó-
lico, entendido como acción libre y no productiva que conecta con la 
necesidad de expresión simbólica del infante siendo al mismo tiempo 
una fuente de expresión de lenguajes (Ruiz de Velasco y Abad, 2011, 
2019; Vela y Herrán, 2019).  

El juego simbólico surge con la aparición de la función simbólica 
cuando el infante es capaz de transformar la realidad en ficción a partir 
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de su capacidad para representar algo por medio de un significante di-
ferenciado, jugando al “como si…” manejando con intencionalidad 
símbolos y significados (Ruiz de Velasco y Abad, 2011).  

Por tanto, es a través del juego simbólico como el infante conecta con 
intereses y motivaciones, pero también aprende a actuar a partir de una 
situación mental desarrollando el pensamiento abstracto. Además de 
que este juego supone una forma de practicar la vida, resolver tensiones, 
abriendo zonas de desarrollo próximo e integrando acción, pensa-
miento, lenguaje y socialización (Bruner, 2003; Mercer, 1997; Piaget 
2007; Vigotsky, 1979).  

Este recorrido argumentativo nos lleva a destacar la importancia de 
reivindicar los espacios de juego como marcos de posibilidades donde 
vivir, revivir, transformar y ensayar aprendizajes resinificando objectos 
y generando relatos con los otros.  

Los niños y las niñas en sus juegos “espontáneos” con materiales no 
estructurados construyen vínculos que ahondan en la génesis de las in-
teracciones humanas. Son formas lúdicas que nos sorprenden por su 
originalidad y la forma habitar el mundo – en ocasiones- olvidado por 
las personas adultas (Hoyuelos, 2015, p. 127).  

Como señalan Vela y Herrán (2019) con materiales no estructurados 
nos referimos a aquellos que no tienen ningún fin concreto, que no imi-
tan el mundo adulto. Estos materiales pueden ser sencillos en su acceso 
y coste (la mayoría reutilizable o del entorno cotidiano y natural) pero, 
a la vez, son complejos por las posibilidades de interacción, creación, 
simbolismo y relación (bloques o piezas de madera, cajas o tubos de 
cartón, telas, etc.) 

Hay que destacar la importancia de los materiales u objetos lúdicos no 
estructurados porque para los niños y niñas son atractivos y versátiles. 
Así, el infante puede realizar representaciones y transformaciones 
abiertas a la mirada creadora (Ruiz Velasco y Abad, 2019).  

1.2.1. Las instalaciones de juego en el aula de educación Infantil 

Vela y Herrán (2019) describen las escenografías y las instalaciones de 
juego como lugares grandes y efímeros, inspirados en el mundo del tea-
tro y el arte contemporáneo, “situaciones envolventes y 
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multisensoriales que invitan a interactuar, sumergiéndonos de lleno en 
la experimentación pura, en mundos imaginarios o escenarios atípicos 
que provocan juegos inesperados” (p. 94).  

Como señalan las autoras, a través de estos espacios encontramos amal-
gama de la práctica Psicomotriz de Aucouturier y de los valores de Reg-
gio Emilia, yendo más allá de la propuesta estética, ya que son espacios 
pensados para incitar una trasformación y la construcción de nuevas 
narraciones y significados.  

Como apuntan Ruiz de Velasco y Abad (2019, p.184) las instalaciones 
de juego son “un medio espacial-representacional del imaginario infan-
til que proponen ir más allá de lo puramente manipulativo, perceptivo 
y sensorial para ir en pos de lo simbólico, narrativo o relacional” 

En este sentido, los autores describen también estas propuestas como:  

“ (…) contextos lúdicos concebidos desde el encuentro y la intersección 
entre juego, arte y cultura. En estos espacios de relación, la infancia 
tiene la oportunidad de contar su propia historia y compartir ese relato, 
que es particular y universal, a través del juego. Son lugares de ensayo 
para los aprendizajes de la vida que desvelan la identidad del yo en el 
nosotros (Ruiz de Velasco y Abad, 2020, p.28). 

Destacamos las aportaciones de Ruiz de Velasco y Abad (2011) en 
nuestra formación para el diseño y reparación de la instalación, que 
también nos han orientado en trabajos anteriores (Albert-Monrós, Ga-
llardo-Fernández y Martínez-Agut, 2021). Siguiendo esta guía, intenta-
mos: 

1. Que el espacio sea amplio y que se eviten las distracciones en 
la medida de las posibilidades del aula.  

2. Que sea estéticamente atractivo ofreciendo un contexto bello 
que huya de la saturación cromática. 

3.  Que los objetos ofrezcan diversas posibilidades tanto por sus 
propiedades (texturas, formas) como por su disposición en el 
espacio. 

4. Que los objetos sean familiares y que permitan el uso individual 
y colectivo. 

5. Que la situación se presente como algo extraordinario, no coti-
diano y, que genere sorpresa y admiración. 
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A partir de la revisión de su estudio los autores señalan, entre otros, 
aspectos que clarifican la idea de instalación de juego (Ruiz de Velasco 
y Abad, 2019, p.185-186):  

1. Se ha de destacar el verdadero y profundo significado de la 
acción lúdica. Las instalaciones de juego no se piensan con la 
expectativa pedagógica de “trabajar” contenidos curriculares 
desde lo operatorio o procedimental, etc.  

2. El espacio está abierto la posibilidad, el imaginario infantil es 
el protagonista y no el proyecto artístico o programático del 
adulto  

3.  El paisaje sonoro que genera la propia acción es suficiente. 
No hay necesidad de incluir música como motivación.  

4. No se sugiere la complejidad o exceso de recursos escenográ-
ficos (luz negra, proyecciones, u otros efectos).  

5. Los materiales propios para la expresión plástica es preferible 
preservarlos para otras propuestas.  

6. La fundamentación de la instalación de juego no resida en el 
descubrimiento exploratorio o manipulativo sino en la “vi-
vencia de emociones y expresión de los imaginarios que se 
proyectan en las representaciones mentales de la complejidad 
simbólica” 

En nuestra experiencia, adaptada las posibilidades del contexto del aula, 
tratamos de generar un lugar de encuentro abierto a la posibilidad. Un 
lugar que resulte atractivo que acoja cualquier situación a través de 
cualquier forma de representación. En este caso encontramos: cajas, ci-
lindros y diferentes tipos de papel. Todos son objetos que posibilitan la 
acción entre ellos (construir, destruir, envolver, contener, cubrir, amon-
tonar, etc.) y con el propio cuerpo (elevar, esconderse, introducirse, cu-
brirse) que también puede ser objeto de juego.  

2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS INVESTIGACIÓN 

En el acompañamiento de la situación de juego y desde el marco gene-
ral de nuestra investigación de corte cualitativo, pretendemos conocer 
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y comprender la diversidad de oportunidades de creación y recreación 
que ofrece una instalación de juego en el aula de Educación Infantil. 

Más concretamente, tratamos de reflexionar sobre las encuentros y 
creaciones simbólicas que se producen en un escenario de juego libre 
diseñado a partir de materiales cercanos (cajas, materiales de papel y 
cartón, tubos de cartón, etc.).  

Desde este objetivo general se explicitan los siguientes objetivos espe-
cíficos: 

1. Preparar una instalación de juego en un aula de 4 años y do-
cumentar la experiencia.  

2. Explorar las posibilidades de juego y relación que ofrecen las 
instalaciones de juego con materiales sencillos: papel y car-
tón.  

3. Indagar en las interacciones entre infantes y relaciones con 
los objetos.  

4. Conocer tipos de juego, esquemas de exploración, juego y 
creaciones simbólicas que tienen lugar.  

5. Comprender mejor a los infantes a partir de la observación 
del juego y sus procesos de exploración y creación simbólica.  
 

Con el diseño de la instalación de juego con papel y cartón pre-
tendemos: 

‒ Ofrecer diversidad de oportunidades de exploración y crea-
ción a través objetos lúdicos, no estructurados que permitan la 
transformación y diferentes formas de simbolización.  

‒ Favorecer la imaginación y la creatividad a través del juego 
simbólico con material no estructurado y la experimentación 
con materiales de papel y carón. 

‒ Explorar con las diferentes formas, texturas y transformacio-
nes que ofrecen los materiales.  

‒ Alentar en niños y niñas la observación y la concentración. 

‒ Potenciar la iniciativa, la invención y el descubrimiento. 
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‒ Intensificar vínculos entre iguales y posibilitar nuevos en-
cuentros con los otros para favorecer la colaboración en mo-
mentos de juego. 

‒ Los objetivos específicos (1-5) podemos derivarlos en pregun-
tas que nos orientarán en los diferentes estadios de nuestra indaga-
ción: planificación de la propuesta, desarrollo, observación y análi-
sis y reflexión.  

‒ Como señalan Sugrañes et al. (2015) previamente a la planifi-
cación de una experiencia de aula que nos disponemos a observar 
de es conveniente plantearse preguntas que ayuden a aclarar cues-
tiones con relación a cómo ha de desarrollarse nuestra actividad, la 
finalidad que perseguimos y cómo debemos organizar la situación 
in situ. 

‒ ¿Cómo diseñar la instalación de juego?  
‒ ¿Cómo podemos organizar en el espacio?  
‒ ¿Qué materiales podemos ofrecer en la instalación de juego?  
‒ ¿Qué interacciones pueden provocar los materiales de juego?  
‒ ¿Qué experimentaciones, creaciones simbólicas e historias 

pueden darse en los infantes? ¿Qué relatos expresan los niños 
a través de su acción lúdica?  

‒ ¿Cómo se expresan los infantes? ¿Qué lenguajes se entrela-
zan? 

‒ ¿Qué nuevos contextos de juego, aprendizaje e investigación 
podemos desarrollar en Infantil? 

Para dar respuesta a estos interrogantes llevamos a cabo un proceso de 
investigación-acción que pasamos a desarrollar y documentar en los si-
guientes apartados para explicitar la experiencia vivida en aula.  

3. METODOLOGÍA 

La propuesta que se presenta se desarrolla en un aula de Infantil que 
acoge 20 niños y niñas de 4 y 5 años de un centro público del área 
metropolitana de la ciudad de Valencia (España). Se lleva a cabo a 
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partir de la adecuación del espacio para preparar una instalación de 
juego en el aula. 

Como se ha señalado, esta investigación tiene una orientación cualita-
tiva por lo que se caracteriza por un acercamiento naturalista e interpre-
tativo. En él se trata de indagar y comprender aquello que ocurre en el 
aula para encontrar su sentido e interpretar los fenómenos atendiendo a 
los significados que estos tienen para las personas (Denzin y Lincoln, 
2005).  

Como apuntan Colmenares et al, (2008) el diseño de investigación desde 
esta perspectiva se orienta a la comprensión con miras al cambio y a la 
transformación de la propia práctica por lo que supone una aproxima-
ción a la investigación-acción práctica.  

El objetivo de la investigación-acción, como señala Elliott (2000) es 
ampliar la comprensión y el diagnóstico que realizan los docentes de 
sus problemas prácticos y las acciones van encaminadas a modificar la 
situación una vez se ha logra una auténtica comprensión profunda de 
los mismos. Así, la finalidad de la investigación- acción es estudiar una 
situación social para mejorar la calidad de la acción, lo que conlleva 
procesos de reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones so-
ciales vividas por el profesorado.  

La investigación-acción conlleva un proceso de investigación que se 
desarrolla en espiral pasando por la Planificación, Acción, Observación 
y Reflexión para sumergirnos en un proceso sistemático de aprendizaje. 
El análisis crítico de situaciones de aula nos llevará a teorizar sobre 
nuestras acciones, así como a poner en acción las propias teorías que 
nos orientan (Latorre, 2003; Kemmis y McTaggart, 1988).  

En nuestro estudio nos servimos de la documentación pedagógica de 
situaciones de aula como procedimiento de investigación pues esta se 
entiende como un instrumento universal que revela un rol docente si-
multaneo: investigador y estudiante, un instrumento que “visualiza los 
procesos de aprendizaje, del niño, su búsqueda de significados y su 
modo de construir el saber” (Rinaldi, 2021, p. 40).  
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Asumimos con Ferri (2019, p. 37) que “la documentación es una estra-
tegia de pensamiento y operativa que da soporte a la acción educativa 
y que contribuye de manera determinante a definir su identidad y cua-
lidad”.  

Como apunta Rinaldi (2021) la documentación permite dar visibilidad 
a las estrategias de los infantes convirtiendo este proceso en “patrimo-
nio compartido por el grupo que nos permite en el tiempo releer, revi-
sitar y valorar la experiencia hecha, modificar el aprendizaje inte-
grando, la evaluación y la autoevaluación porque nos guía y nos orienta 
en nuestra acción” (p. 108). 

Desde nuestra perspectiva, consideramos la documentación de expe-
riencias de aula una forma de estar y ser maestra visibilizando un rol 
docente indagador, reflexivo e investigador. Es esta documentación la 
que nos abre los procesos reflexivos a la interpretación, al intercambio 
y el enriquecimiento mutuo entre agentes educativos. La documenta-
ción es un formato narrativo, una comunicación intra e interpersonal y 
un testimonio del valor de los procesos.  

En esta experiencia, puntualizamos el valor de la documentación como 
una “reconstrucción interpretativa en modo narrativo que describe y 
presenta intenciones más allá de los hechos y las evidencias” (Ruiz de 
Velasco y Abad, 2019, p. 204).  

4. RESULTADOS  

En nuestra propuesta, la instalación de juego que presentamos se ofrece 
como un lugar de juego efímero a partir de elementos no estructurados 
organizados de forma intencional y ricos en posibilidades de creación 
simbolización (Figuras 2 y 3).  

Los materiales seleccionados para esta instalación son: cajas de cartón 
grandes (cajas disponibles en el comedor del centro con las que traen la 
fruta), cartón en láminas y piezas, rollos de papel higiénico, papel hi-
giénico, diferentes tipos de papel (charol, celofán, de colores, etc.) y 
tubos de diferente diámetro.  
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Optamos en el espacio del aula por una distribución cuadrada (que 
evoca equilibrio, seguridad, estabilidad) casi rectangular que queda pre-
parado para la ocasión.  

Destacamos la posición de elementos como el papel triturado, las cajas 
(situadas en forma de muro al fondo), gran cilindro de cartón en el me-
dio, papel de celofán de color en la ventana que se proyecta en el suelo, 
pequeñas montañas de papel triturado alrededor, tiras de papel suspen-
didas a partir de una cuerda y otros rollos-cilindros de cartón bordeando 
la superficie, etc.  

FIGURA 2. Instalación de juego en el aula de 4 años.  

 
Fuente: elaboración propia   
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FIGURA 3. Instalación de juego con materiales de papel y cartón.  

 
Nota: La instalación en el aula de 4 años se realiza a partir de una distribución espacial pen-
sada con objetos sencillos (en estructura y coste) y versátiles en cuanto a su potencial para 
evocar mil y una posibilidades relación y simbolización.  

Fuente: elaboración propia  

Cabe señalar que el objeto de esta experiencia es bien distinto a cual-
quier actividad vinculada a un taller de creación o experimentación so-
bre este material.  

La instalación de juego es una invitación al juego libre donde no se 
prioriza ni se pretende destacar el conocimiento o la manipulación del 
papel o materiales hechos con este, se busca ir más allá. Pretendemos 
garantizar un contexto abierto para el juego y la expresión del imagina-
rio de las criaturas, a través de las narraciones que crean los infantes 
cultivando la relación y el vínculo. Es decir, se trata de ofrecer un lugar 
novedoso para la acción lúdica y el simbolismo. Así, este espacio pre-
parado se presenta como una sorpresa que las criaturas encuentran al 
llegar al aula, una irrupción, una “oportunidad para poder contar su pro-
pia historia” (Ruiz Velasco y Abad, 2019, p.185). 
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En primer lugar, cuando las criaturas llegan al aula se lleva a cabo un 
ritual introductorio para recordar los acuerdos de convivencia partiendo 
del verbo cuidar lo que implica recordar que las actuaciones siempre 
serán acordes con el cuidado del otro, de uno mismo, y del espacio y 
los materiales.  

Observamos que las primeras reacciones son de asombro, hay silencio 
y una actitud atenta y de expectativa por parte de las criaturas. Contem-
plando la instalación pueden evocar ideas, imaginar posibilidades de 
juego. Sus rostros muestran sorpresa, alegría, etc. Se oyen susurros de 
las criaturas que emocionadas proyectan miradas cómplices y que dicen 
de algún modo: ¡vamos a jugar! Las criaturas han ido entrando poco a 
poco al aula, con expectación y asombro miran desde diferentes ángulos 
la disposición de los materiales (Figura 4). Algunos saltan, rodean o 
miran a través de algunos objetos colocados en el suelo (tubos) inten-
tando no tocarlos, probando su equilibrio, quizás anticipando sus posi-
bilidades de juego.  

Así, una vez están todos en el aula empiezan a jugar y la mayoría se 
dirige, como era esperado, hacia estos montoncitos de papel triturado. 
Los infantes entusiasmados empiezan a lanzarlo como confeti, lo lan-
zan hacia arriba para que caiga sobre si mismos, juegan riendo a lan-
zárselo entre ellos y también a la maestra. Hay mucha acción y expresan 
alegría. Juegan, ríen y se esconden cuando se lo lanzan entre ellos así 
se implican y experimentan con todo el cuerpo (Figura 5). 

FIGURA 4. Primeros momentos: observando el escenario de juego.  

 
Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 5. Primeros momentos: jugando con el papel triturado.  

 
Nota: en los primeros momentos de juego, un gran foco de atracción es el papel triturado dis-
puesto a modo de pequeños montones en diferentes puntos de la instalación. Intuimos que 
este tipo de material nada más sea descubierto generará más acción, movimiento, quizá 
“caos y ruido”, por eso dudamos si ponerlo desde un principio o reservarlo para introducirlo 
hacia el final de la sesión.  

Fuente: elaboración propia 

Transcurridos unos minutos de juego con el papel triturado donde ha 
habido mucha acción y movimiento empiezan a centrarse en otros ob-
jetos e interaccionar con ellos, muchas veces, buscando conectarlos, 
ponérselos encima o mirar a través de ellos. Observamos movimiento e 
interacción con los objetos en el propio cuerpo cuando ponen sus brazos 
dentro de los cilindros de cartón gruesos y se los ponen como “arma-
dura”, experimentan las limitaciones y posibilidades que estos les per-
miten (Figura 6). También observamos en pequeño grupo como expe-
rimentan con su cuerpo dentro de un gran cilindro de cartón. Además, 
juegan poniéndose dentro y rodando, con ayuda de otros, sobre sí 
mismo (Figura 7) o también se envuelven en papel higiénico a modo de 
disfraz de momia (Figura 8). 
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FIGURA 6. Mira mi brazo. 

 
 Fuente: elaboración propia 

FIGURA 7. Una rueda. 

 
Nota: una niña trata de rodar metiéndose dentro del cilindro.  

Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 8. Soy una momia… Ahh! 

 
Nota: las criaturas juegan con libertad a disfrazarse “jugando a ser” en este caso, un niño que 
representa en su expresión y movimientos otra identidad, una momia.  

Fuente: elaboración propia 

Observamos como las criaturas utilizan los materiales y como aparecen 
posibilidades esperadas y otras emergentes. Realizan conexiones entre 
objetos, miran a través del papel de celofán y observan el reflejo de 
color a partir de la luz que entra por la ventana (Figura 9) o utilizan los 
tubos para percutir sobre las cajas a modo de tambor, etc.  

Los infantes exploran la trayectoria y las uniones de los objetos que 
hacen pasar por dentro de otros. Algunos empiezan en exploraciones 
individuales y otros en pareja y utilizan diferentes esquemas -contener, 
envolver, explorar con la trayectoria, etc.- (Figuras 10 y 11). Se van 
observando en diferentes identidades en los objetos y se verbaliza el 
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simbolismo en sus acciones. Se envuelven tubos como si se tratara de 
un regalo, recogen papelitos en cestos pequeños como platitos con co-
mida, etc. 

El ambiente es muy activo, pero más calmado que al principio, el papel 
triturado pasa a ser un elemento más para hacer trasvases que algunos 
almacenan en cestitas y otros pequeños contenedores como hueveras 
para hacer regalitos o sopitas (Figuras 11 y 12). También, gran parte de 
este, queda esparcido por el aula mientras toman protagonismo otros 
elementos.  

FIGURA 9. Papel de celofán en la ventana: ¿De dónde viene ese color del suelo? 

 
Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 10. Construcciones y conexiones. 

 
Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 11. Envolviendo regalos. 

 
Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 12. Juego simbólico. Preparando la comida. 

 
Fuente: elaboración propia 

FIGURA 13. Juego simbólico. Poniendo la mesa y sirviendo la comida  

 
Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 14. Juego simbólico. Colaborando en la preparación de la comida. 

 
Fuente: elaboración propia 

Poco a poco se observa agrupaciones más estables en esta aparición del 
juego simbólico, por ejemplo, para jugar a hacerse una casita, o hacer 
un mercado, hacer cocinitas y representar una escena en el hogar “ju-
gando a bebés”. Aparecen representaciones de situaciones de cuidado 
entre unos y otros como si fueran una familia (Figura 15).  

Durante el trascurso de la mañana los infantes disfrutan del espacio y 
se observan roles en su juego simbólico, unos hacen de los adultos de 
familia que prepara la comida otros hacen de niños pequeños sus repre-
sentaciones nos reflejan empatía en las relaciones (Figuras 13-15). 
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FIGURA 15. Juego simbólico. Durmiendo en la “camita”. 

 
Fuente: elaboración propia 

También aparecen construcciones colectivas de situaciones cotidianas 
como el mercado-tienda (Figura 16). Se trata de situaciones que dedu-
cen de su experiencia, vienen de ella, pero a la vez son reinventadas por 
las criaturas (Ruiz de Velasco y Abad, 2011).  

FIGURA 16. El Mercado 

 
Fuente: elaboración propia 
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También surgen proyectos de construcción donde se implica el pensa-
miento y se toma distancia emocional. Se trata de construcciones que 
nos muestran una complejidad creciente en la medida que se sumergen 
en la acción planificando y proyectando sus ideas, coordinando sus mo-
vimientos y reflexionando sobre la distribución de los materiales para 
lograr estabilidad a partir de la exploración intuitiva de las característi-
cas geométricas del material -láminas de cartón y cilindros de cartón de 
diferentes longitudes- (Figuras 17, 18 y 19). 

FIGURA 17. Proyectos de construcción. Primer piso. 

 
Fuente: elaboración propia  
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FIGURA 18. Proyectos de construcción. Segundo piso. 

 
Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 19. Proyectos de construcción. ¿Hasta dónde podemos llegar? 

 
Nota: observamos construcciones verticales a veces en pareja otras en solitario. Subyace la 
idea de crecer, de llegar a ser más alto (Ruiz Velasco y Abad, 2019, p.240).  

Fuente: elaboración propia 
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En esta experiencia, se observa cómo desde una sola propuesta surgen 
diferentes formas de explorar y jugar a partir de un escenario de lúdico 
y efímero con una distribución espacial fuera de lo habitual. Esta invi-
tación al juego con material sencillo en cuanto a su naturaleza, pero a 
la vez rico en sus posibilidades trata de dar respuesta a la diversidad de 
necesidades e intereses, acogiendo y reconociendo las potencialidades 
del juego.  

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Tras el análisis de los datos recogidos llega el momento de presentar 
nuestras conclusiones. Para ello, retomamos los objetivos y preguntas 
de investigación que parten del interés en reflexionar sobre los encuen-
tros y creaciones simbólicas que se producen en un escenario de juego 
libre diseñado como lugar de juego efímero, como una realidad propia 
que invita a su vez a ser resignificada a través de juego en relación con 
otros.  

Guiadas por esta motivación hemos observado experimentaciones y 
creaciones y simbolización de los infantes. A través de este contexto de 
juego abierto y relacional hemos admirado las relaciones e intercambios 
entre las criaturas.  

En todo momento, nos ha maravillado el sonido de fondo generado por 
la acción de las criaturas (risas, objetos que caen, palabras de los niños 
y niñas, interacciones entre objetos, etc.). Observamos cierto equilibrio 
y alternancia entre sonidos y silencios, momentos de más calma y me-
nos acción. Una combinación que surge con naturalidad y que interpre-
tamos como posible a partir del clima de seguridad generado, la libertad 
y el carácter abierto de la propuesta.  

A partir de la documentación de la experiencia hemos tomado concien-
cia de como las relaciones y los vínculos se potencian en un clima de 
seguridad y de juego libre. Transcurridos unos primeros momentos de 
más pulsión se ha dado paso a la expresión de ideas y la generación de 
proyectos propios y colectivos si como representaciones simbólicas del 
hogar y cuidado entre unos otros.  
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Con objetos cotidianos y versátiles, considerados complejos por sus 
múltiples posibilidades para generar un juego simbólico genuino, he-
mos dado a los infantes la oportunidad de decidir a través de la abstrac-
ción lo que en ese momento necesitaban que fuera el objeto, la caja, el 
tubo o el trozo de papel de celofán.  

A raíz de esta cuestión, se abre también un proceso reflexivo sobre qué 
nuevos materiales podrían incluirse o cambiarse, y cuales, por sus ca-
racterísticas, podrían considerarse más idóneos para otro tipo de pro-
puestas, por ejemplo, el papel triturado.  

 Consideramos también que la reflexión posterior a la experiencia nos 
invita a enfatizar en la idea de juego como ensayo de vida que posibilita 
en las criaturas el autodescubrimiento y el sentimiento de pertenencia y 
afianzamiento de vínculos en el contexto del aula de Infantil. Como en 
trabajos anteriores destacamos el juego como medio de construcción de 
intimidad y complicidad necesarias en la configuración progresiva del 
vínculo de la amistad.  

Esta experiencia, como oportunidad de autodescubrimiento, ha permi-
tido a las criaturas explorarse en sus gustos, desarrollando estrategias 
comunicativas para expresar sus preferencias e ideas frente a otros. El 
juego se ha revelado como oportunidad para probar nuevas formas de 
ser uno mismo y también probar a ser de otra manera, de experimentar 
emociones, de retarse, de trasgredir, etc. De este modo, el juego es una 
oportunidad de cambio y de crecimiento, desde la seguridad y el placer.  

En esta experiencia se ha desvelado también el juego como mecanismo 
y ensayo en la autorregulación emocional y expresión afectiva. Asi-
mismo, la asunción de los diferentes roles ha requerido de imaginación 
y cierto descentramiento para poder mirar y actuar como el personaje 
interpretado.  

Hay que destacar que en el ambiente del aula se han puesto de mani-
fiesto habilidades de diálogo y la negociación para compartir objetos, 
organizar la acción y dar respuesta a los requerimientos de los compa-
ñeros, provocando también situaciones de complicidad entre los infan-
tes.  
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En todo el desarrollo de la experiencia se ha potenciado la colaboración 
entre iguales para desarrollar proyectos colectivos (por ejemplo, la 
construcción de un muro como espacio de mercado) y poder disfrutar 
del nuevo sentido del espacio como fruto de las ideas compartidas y 
proyectadas en sus propias construcciones. En estas situaciones se ha 
hecho evidente la capacidad para llegar a acuerdos entre los infantes y 
así poder organizar la acción en pro de un objetivo común o unos in-
tereses compartidos que van desvelándose mediante la acción de unos 
con otros.  

Durante el proceso de documentación hemos tratado de recoger narra-
ciones simbólicas observando cómo a su vez se van tejiendo relaciones 
y afectos necesarios para el bienestar y la convivencia. Ejercer el rol 
diseñador, documentador y acompañante ha supuesto un reto apasio-
nante para seguir aprendiendo en nuestra tarea como docentes.  

Finalmente, destacamos el valor inclusivo de este contexto de juego, 
siempre presente en la experiencia de aula. Mediante el proceso de do-
cumentación se ha podido conocer y comprender diferentes tipos de 
juego, esquemas para la exploración y diferentes relatos simbólicos. Es 
por ello que enfatizamos en la idea de que a través de esta experiencia 
investigadora hemos podido enriquecer nuestra imagen de infancia y 
conocer de cerca la complejidad de sus necesidades, intereses e inquie-
tudes.  

Esta investigación nos impulsa a seguir explorando en nuevos contex-
tos de juego para diseñar propuestas coherentes con esta línea de tra-
bajo. El carácter contextual y abierto de la propuesta que responde a la 
forma de acompañar a la infancia desde el respeto a la diversidad de 
ritmos, intereses y necesidades nos lleva pensar en nuevos escenarios 
posibles, composiciones y materiales versátiles en el contexto del cen-
tro escolar y el espacio urbano de la localidad donde nos encontramos. 
Como equipo educativo estamos ante el reto de vincular escuela, fami-
lia y territorio. 

A partir de esta experiencia seguimos caminando en nuestro proceso de 
aprendizaje y formación para continuar revisando los referentes teóri-
cos, interpretando y documentando relatos lúdicos en el aula de 
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Educación Infantil. Asumimos que la literatura de referencia y la com-
pleja realidad del aula en el siglo XXI nos plantea nuevas inquietudes 
y retos a desarrollar en relación a los objetos lúdicos, los espacios y su 
simbología sobre los que pretendemos seguir investigando. Todo lo ex-
perimentado en las aulas, aprendido y vivido es un camino sin retorno 
que nos lleva al deseo de continuar aprendiendo (Dewey, 2020). 
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