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RESUMEN 

El presente trabajo pretende ser un acercamiento a las nuevas tendencias 

presentes en el entorno educativo de las Escuelas Infantiles del primer ciclo de 

Educación Infantil. 

En el contexto social en el que nos encontramos, la educación debe basarse en el 

desarrollo de la capacidad de aprender por nosotros mismos, gestionar el conocimiento 

que está a nuestro alcance, ser curiosos, creativos, colaborativos y sociales. 

Mediante la observación de la praxis educativa en una escuela infantil 

innovadora, se ha comprobado cómo es posible, desde edades muy tempranas, 

desarrollar en los niños y niñas estas capacidades mediante una metodología centrada en 

el alumno y basada en el descubrimiento y la experimentación a través del juego libre. 

La investigación se ha centrado en el principal vehículo para llevar a cabo este 

tipo de metodología: el material no estructurado. 

Entre los resultados más significativos de esta investigación, destaca la 

adquisición de conocimiento sobre la utilización de este tipo de material y cómo 

contribuye al desarrollo global de todas las capacidades de los niños y niñas en un 

entorno de seguridad, autonomía y libertad para crear, descubrir y experimentar. 

Asimismo, partiendo de un marco teórico y de la observación de la práctica, se 

han podido identificar las aportaciones diferentes de autores como Montessori, Pikler, 

Steiner, Montessori, Malaguzzi o Nicholson, que han ido dando forma a esta 

metodología. 

 

Palabras clave:  

Material no estructurado, Primer ciclo de Educación Infantil, entorno de aprendizaje, 

juego libre, creatividad. 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to be an approach to the new trends present in the educational 

environment of Nursery Schools of the first cycle of Early Childhood 

Education. 
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In the social context in which we find ourselves, education must be based on 

the development of the ability to learn by ourselves, manage the knowledge 

that is within our reach, be curious, creative, collaborative and social. 

Through the observation of educational praxis in an innovative nursery 

school, it has been verified how it is possible, from a very early age, to 

develop these capacities in boys and girls through a methodology centered on 

the student and based on discovery and experimentation through free game. 

Research has focused on the main vehicle to carry out this type of 

methodology: unstructured material. 

Among the most significant results of this research, the acquisition of 

knowledge about the use of this type of material and how to contribute to the 

global development of all the capacities of boys and girls in an environment of 

safety, autonomy and freedom to create, discover and experiment. 

Likewise, based on a theoretical framework and the observation of practice, it 

has been possible to identify the different contributions of authors such as 

Montessori, Pikler, Steiner, Montessori, Malaguzzi or Nicholson, who have 

shaped this methodology. 

 

Keys Word: 

Unstructured material, first cycle of Early Childhood Education, learning 

environment, free game, creativity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los fluidos no se fijan al espacio ni se atan al tiempo…no conservan una forma durante 

mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. 

Las descripciones de un fluido son como instantáneas, que necesitan ser fechadas al 

dorso. Los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, 

salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan… 

[…] 

Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son metáforas 

adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual de la historia de la 

modernidad. (Bauman, 2000, p. 2-3)  

 La sociedad se encuentra en un estado de cambio permanente. En esta era de la 

comunicación y la información, buscamos continuamente soluciones a los problemas, 

alternativas a lo establecido, disolver esos “sólidos” en la búsqueda de una sociedad 

mejor, de una evolución hacia una sociedad más humana, más ecológica, más global… 

 Y en este contexto nos encontramos los educadores, con familias que buscan 

romper moldes, que se hacen preguntas y buscan respuestas, que necesitan nuevas 

perspectivas, una nueva visión de futuro en el que ven a sus hijos. 

 La educación, impactada por este contexto social, necesita innovar, afrontar 

constantes retos, adaptarse como un líquido a esta sociedad del conocimiento en la que 

ya no es válida la mera “información”. 

 La transmisión de contenidos, en una sociedad en la que estos son tan accesibles, 

ha perdido su sentido. Es la gestión de esa información lo que la sociedad demanda: 

aprender a aprender. 

El proceso educativo debe estar centrado en los niños, en el desarrollo de su 

capacidad de aprender a gestionar el conocimiento, de ser creativo en la resolución de 

problemas, de expresar y compartir sus experiencias, su pensamiento, sus 

sentimientos… En este sentido, Tobón (2013) habla sobre la importancia de transformar 

la educación actual centrándonos en la resolución de problemas de contexto, de forma 

que las personas aprendan a gestionar el conocimiento, a comprenderlo, a adaptarlo, a 

crearlo, a innovarlo y a aplicarlo.  

En definitiva, para conseguir este espíritu de emprendimiento en nuestros 

alumnos, debemos centrarnos en acompañar a los niños en su camino de adquirir las 

competencias necesarias para afrontar los retos del contexto, aprender a aprender: “El 

ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad” (Dewey, 

citado por Díaz y Berenguer, 2011, sp) 
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 Con este Trabajo de Fin de Grado se ha querido investigar cómo desarrollan 

prácticas pedagógicas innovadoras los educadores infantiles desde los primeros meses 

de vida del niño.  

 El cambio en el proceso educativo debe empezar desde el primer peldaño. Son 

los profesionales de Educación Infantil los que pueden comenzar a sentar las bases de 

esta forma de aprender en los alumnos, despertando ese espíritu de emprendimiento del 

que hablaba Tobón (2013). 

El material que utilizamos con los niños y niñas es uno de los grandes recursos 

de los que disponemos para llevar esto a cabo. Este trabajo pretende ser una 

recopilación sobre la utilización de material no estructurado como recurso para el 

aprendizaje autónomo y creativo de los alumnos.  

Del mismo modo, se intenta analizar esta innovadora forma de aprender en los 

primeros peldaños de nuestro sistema educativo, recopilando la información derivada de 

la práctica de un grupo de educadores infantiles, que ponen de manifiesto los beneficios 

e inconvenientes de este tipo de juego en el aprendizaje de los niños y niñas, así como 

los resultados obtenidos a lo largo de sus años de experiencia, en comparación con otros 

modelos tradicionales. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Las múltiples aportaciones del material no estructurado a la Educación ponen de 

manifiesto su importancia. En primer lugar, el ser humano debe ser autónomo, creativo 

y con iniciativa para adaptarse al contexto social en el que nos encontramos. “La 

creatividad es la principal herramienta que tenemos los seres humanos para adaptarnos al medio 

ambiente y sobrevivir al entorno hostil de la naturaleza” (Alvarado, 2018, p.37). Pues como 

enunciaba Aluma “El mundo como lo conocemos hoy, no es más que el producto de la 

creatividad de las personas” (2018, p.37) 

 

En el mismo sentido, De Bono (1994) afirma que la creatividad es el recurso 

humano más importante de los que disponemos ya que, sin ella, estaríamos repitiendo 

los mismos patrones e impidiendo nuestro propio progreso. Sin embargo, desde que 

nacemos, se nos ofrecen materiales y se nos enseña cómo usarlos, qué debemos hacer 

con ellos y qué resultados debemos obtener. En este sentido, las características de este 

material carente de límites e instrucciones lo hacen indispensable en el desarrollo de las 

capacidades de los alumnos. 
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Si partimos de la idea de que el material no estructurado, por su característica 

especial de ausencia de instrucciones, es óptimo para el desarrollo de la creatividad, 

veamos cómo ésta influye en la formación de la persona, desde los primeros momentos 

de la vida del niño: 

- Favorece la exploración de las características y cualidades de los objetos 

(colores, formas, sonidos, texturas, temperaturas, pesos…). Esto influye 

directamente en la estimulación de los sentidos. Y, siguiendo a Eisner (2004) 

citando a Susanne Langer, el sistema sensorial es “el órgano de la mente” (p.18). 

Mediante la exploración tomamos conciencia de los objetos, personas, 

cualidades, etc. creando conceptos e ideas. Esto le permitirá a su vez hacer 

agrupaciones o clasificaciones, dando sus primeros pasos en la lógica-

matemática. 

- Favorece igualmente la experimentación y las relaciones entre los objetos 

(acciones: golpear, lanzar, meter, sacar, esconder…). Serán sus primeros 

“experimentos científicos”. 

Su interés por explorar los objetos le ayudará, desde el nacimiento, a adquirir las 

diferentes posturas y movimientos, desarrollando así su “motricidad global” 

(tanto su motricidad fina, como gruesa, equilibrio, coordinación…) tal y como 

Pikler (1984) nos demuestra con sus estudios e investigaciones: “La función 

motriz está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el 

mundo que le rodea” (p.11) Esto lo realiza a través del movimiento libre y la 

exploración del espacio y los objetos, siempre en un entorno de seguridad y 

bienestar.“Tratamos de procurar a los niños la calma necesaria para el sueño, 

espacios adecuados y numerosos objetos variados para manipular” (Pikler, 1984, 

p.55) 

- En conexión con la exploración, experimentación y desarrollo psicomotor, este 

material favorece el descubrimiento de su entorno, de los objetos y de las 

personas, de sus relaciones y funcionamiento. 

- Por último, hay que destacar la importancia de estas experiencias en el 

desarrollo del lenguaje en todas sus manifestaciones. No sólo es importante en la 

formación de conceptos a los que ya podemos asignar palabras, desarrollando el 

lenguaje oral (tanto comprensivo como expresivo), sino que, siguiendo la 

pedagogía Reggio Emilia, “el niño es un ser individual y tiene una manera única 

de explorar y conocer el mundo, precisamente a través de diferentes lenguajes” 

(palabras, música, movimiento, lenguaje matemático, lenguaje de la arcilla, …), 

“debemos permitir al niño expresarse a través de varios lenguajes, definir sus 

propias hipótesis y abrir sus propias puertas, integrando lenguajes y 

profundizando en las diferentes gramáticas que éstos poseen, dándoles tiempo” 

(Inspirados en Reggio Emilia, 2021, sp)  

- Favorece las relaciones sociales. Un primer contacto de las normas sociales: 

jugar junto a, permitir que el otro intervenga en su creación, construir juntos. 
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Además de las aportaciones al desarrollo integral del niño, podemos hablar de otras 

aportaciones sociales. Si queremos avanzar hacia una sociedad en la que no exista la 

discriminación de ningún tipo, debemos incluir en nuestro sistema educativo recursos 

que nos ayuden a conseguirlo. El material no estructurado no está destinado a un 

alumno en función de su género o de sus capacidades, ya que no tiene un uso concreto. 

Su versatilidad lo hace sumamente importante en este contexto. 

Otra de las aportaciones de este tipo de material es su carácter ecológico. Mantener 

y mejorar nuestro planeta conlleva unos compromisos de reutilización y reciclaje como 

respuesta a la necesidad de ser eficientes y conservar nuestros recursos. 

A nivel personal, después de muchos años como educadora infantil, y habiendo 

vivido la gran evolución de esta etapa educativa, se cree que es necesario innovar, 

trabajar en una constante búsqueda de estímulos, huir de todo lo que nos haga 

acomodarnos. 

Puede ser útil revisar cada año los catálogos de juguetes y juegos educativos, 

pero es mucho más motivadora la búsqueda de nuevas posibilidades, la observación de 

nuestro alumnado en la búsqueda de la satisfacción de su necesidad de aprender y la 

nueva visión del mundo en una alerta permanente ante nuevas posibilidades de acción. 

Ante la dificultad a la hora de encontrar una buena guía de material no 

estructurado para el primer ciclo de Educación Infantil, y tras haber justificado su 

relevancia, decidimos elaborar esta investigación basada en la experiencia de varias 

profesionales que han trabajado con este tipo de material, con actividades reales en una 

escuela real, y adecuado a las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

 

Un trabajo de observación de la práctica educativa con este material es una 

fuente de información y conocimiento, así como una inspiración para propiciar nuevas 

actividades y experiencias a nuestros alumnos/as. 

 

Con este TFG se han trabajado las siguientes competencias generales de la asignatura: 

 

1. Adquirir conocimiento y comprensión para la aplicación práctica de: 

-  Características psicológicas, sociológicas y pedagógicas, de carácter 

fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema 

educativo. 

- Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. 

- Principales técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta competencia se ha alcanzado a través de la observación directa de 

los alumnos y alumnas, y de la experiencia de las profesionales que han 

colaborado en esta investigación. Se han podido analizar diferentes experiencias 

del alumnado con el material no estructurado, cómo adquieren sus aprendizajes a 

partir de sus intereses, su juego, su creatividad y su libertad de acción. Se ha 
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observado la práctica de diferentes educadoras y los procedimientos empleados 

para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

2. Desarrollar habilidades que formen al estudiante para:  

- Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican 

la toma de decisiones en contextos educativos. 

- Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para 

resolver problemas educativos, principalmente procedimientos colaborativos. 

 

Esta competencia se ha alcanzado gracias al análisis de las diferentes 

prácticas educativas observadas, así como su justificación y planificación por 

parte de profesionales con amplia experiencia. Ha sido fundamental, en su 

consecución, la realización de entrevistas a un gran número de maestras y 

educadoras. A lo largo de esta investigación se ha podido descubrir el valor y la 

gran importancia de las buenas prácticas educativas enfocadas al desarrollo 

integral del niño, basadas en el respeto al alumnado, a sus ritmos, intereses y 

capacidades. 

3. Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis educativa. 

 

Esta competencia se ha alcanzado mediante la reflexión a partir de los 

objetivos planteados, de cómo estos se llevan a la práctica y de la observación de 

los resultados obtenidos. Ha sido inspirador observar grupos de alumnos de 

edades tan tempranas y, a la vez, tan autónomos en su juego, tan creativos y tan 

capaces de sorprendernos.  

  

4. Desarrollar habilidades que formen al estudiante para: 

- La capacidad para iniciarse en actividades de investigación. 

- El fomento del espíritu de iniciativa y de una actitud de innovación y 

creatividad en el ejercicio de su profesión. 

 

Esta competencia se ha alcanzado mediante el estudio de diferentes 

investigaciones, así como de los métodos e instrumentos utilizados. 

5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la 

necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en 

particular la discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual 

o la causada por una discapacidad. 

 

El análisis del material utilizado habitualmente en Educación Infantil, así 

como la aportación que hace el material no estructurado a este análisis, ha sido 
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fundamental en la adquisición de esta competencia. Gran parte de las 

discriminaciones en estas edades vienen causadas por el material comercial 

estructurado, que determina qué actividad debe hacer un niño o una niña, a qué 

edad debe hacerlo y cómo. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Para obtener respuestas es indispensable hacerse preguntas, por tanto, no tendría 

sentido realizar un trabajo de investigación sin saber a dónde queremos llegar, qué 

queremos conseguir.  

 

Objetivos generales:  

- Adquirir conocimiento sobre la utilización de material no estructurado en la 

práctica educativa.  

 

Objetivos específicos: 

- Analizar las ventajas y desventajas del material no estructurado en las aulas 

de Educación Infantil 

- Determinar cómo contribuye el material no estructurado al desarrollo de las 

capacidades de los niños y niñas. 

- Elaborar una guía de material no estructurado y actividades adecuados para el 

primer ciclo de Educación Infantil.  

- Analizar la utilización de los diversos materiales desde diferentes 

perspectivas metodológicas: Montessori, Pikler, Waldorf y Reggio Emilia. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Nacimiento del concepto de material no estructurado 

 Llamamos material no estructurado a aquel que no ha sido creado 

específicamente para un fin concreto. Podríamos decir que es un material que siempre 

ha existido, con el que los niños y adultos de cualquier época y lugar, han jugado, 

creado, experimentado, aprendido… Sin embargo, como señala González Marí (2010) 

el origen del material didáctico lo podemos situar en la tradición filosófica empirista de 
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los siglos XVII y XVIII. Para los empiristas, el conocimiento tiene su origen en los 

sentidos, Comenio ya escribió, en el siglo XVII: 

No hay que describir los objetos, sino mostrarlos. Es preciso presentar todas las 

cosas, en la medida en que sea factible, a los sentidos correspondientes; que el 

alumno aprenda a conocer las cosas visibles por la vista, los sonidos por el oído, 

los olores por el olfato... (Gento, 1998, p.91) 

 

Sin embargo, fue Rousseau quien plasmó en su tratado filosófico Emilio su idea 

de “aprendizaje por experimentación”. (Callejas, I., Salido, J. y Jerez, O., 2016). Para 

Rousseau, el niño debe aprender de las experiencias que están a su alcance, y descubrir 

las demás por inducción. Incluso llega a afirmar que, si es necesario decírselas, es 

preferible que las ignore. De esta manera destaca la suma importancia de la 

experimentación, siendo necesario para ello la utilización de materiales para el 

aprendizaje. 

 

 A partir de este momento, han sido muchos los autores que han puesto de 

manifiesto la importancia de la acción y los materiales en el desarrollo de los niños y las 

niñas. Pero vamos a centrarnos en las pedagogías más citadas actualmente en las 

Escuelas de Educación Infantil. Podemos destacar: 

 

- María Montessori (1870-1952) basa su pedagogía en el niño y la niña como 

protagonistas de su propio aprendizaje, ofreciendo un ambiente ordenado, estético y real 

en el que el material tiene una relevancia especial, ya que está minuciosamente 

preparado y diseñado, y cada elemento tiene su razón de ser. “La educación no se 

adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el 

ambiente" (Montessori, 1971, p.19). 

La labor del adulto en este método, por tanto, consiste en preparar el ambiente para dar 

respuesta a las necesidades del niño y de la niña. El material basado en esta pedagogía 

es material de la vida cotidiana y material diseñado específicamente para los diversos 

aprendizajes, de forma que el niño y la niña puedan detectar los errores y 

autocorregirse, fomentando de esta forma su propia autonomía. 

 

- Emmi Pikler (1902-1984) basa su pedagogía en el respeto al niño y en la actitud 

no intervencionista del adulto. Se centra en el desarrollo motriz autónomo del niño y la 

niña, siempre en un ambiente de seguridad tanto física como afectiva. El apego seguro 

con la figura de referencia será lo que le impulse a moverse en libertad, propiciando así 

la exploración activa y el desarrollo de todas sus capacidades en el momento idóneo. 

Los materiales basados en esta pedagogía invitan al movimiento y a la manipulación 

favoreciendo la creatividad gracias a la libertad de acción. 

 

- Waldorf es una pedagogía basada en la filosofía de Rudolf Steiner (1861-1925). 

Los aspectos claves son el arte, la creatividad, el pensamiento libre y la cooperación.  
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“Se procura que la escuela sea una continuidad del hogar y que sea el entusiasmo y no 

la obligación externa lo que sea determinante para el aprendizaje” (Moreno, 2010, 

p.207). 

En cuanto al uso del material en esta pedagogía, Carlgren (1989) cita:  

Lo más importante es no darles demasiadas cosas, principalmente que no sean 

objetos "acabados" […] Está en la naturaleza del proceso industrial el fabricar 

muchas cosas listas para el consumo que puedan utilizarse inmediatamente para 

una finalidad concreta y que no han de durar mucho tiempo. En la naturaleza del 

niño está el cansarse pronto de un juguete especializado y que sólo se le pueda 

usar para un fin determinado (p.22). 

Así, como indica Carlgren, en una escuela Waldorf sobre todo hay piedras, conchas, 

trozos de madera, ramitas, telas, lana e hilo, cartón y madera. “Pero lo más importante 

de todo siempre serán las cosas imaginadas ‘de mentira’ que aparecen en el juego libre 

de cada uno de los niños o colectivamente en un grupo” (p.23). 

 

- Reggio Emilia: Pedagogía inspirada en autores como Piaget, Vigostky, Dewey o 

Montessori. El fundador de esta metodología fue el maestro y pedagogo Loris 

Malaguzzi (1920-1994). Dedicó su vida a “la construcción de una experiencia de 

calidad educativa en la cual se escuchaba, se respetaba y se consideraban las 

potencialidades de los niños y niñas” (Martínez-Agut, 2015, p.1). Malaguzzi, con su 

idea de “los cien lenguajes del niño”, quiso poner de manifiesto la originalidad de cada 

individuo. Todos los niños son diferentes y cada uno tiene una concepción diferente del 

mundo, diferentes formas de expresar y diferentes formas de relacionarse, Por eso la 

“escucha” de estos lenguajes es la base de esta metodología. 

Otro concepto destacable es el de “escuela amable”, Así, Vecchi (2013) define el 

ambiente de las escuelas Reggio Emilia citando las características de una escuela 

amable. En cuanto al material, cita: “una escuela amable es un ámbito de materiales no 

solo comerciales, de objetos no estructurados, de evocaciones de ready-mades 

dadaístas, que los niños y niñas disponen en combinaciones complejas” (Vecchi, 2013, 

p.11). 

 

- Nicholson  (1934-1990) y su Teoría de las piezas sueltas: En los últimos años, 

gracias a las redes sociales, esta teoría de Simon Nicholson ha ido adquiriendo 

relevancia en entornos educativos y “círculos alternativos de crianza” (Vela, 2018). Para 

Vela, gran divulgadora de esta teoría en España, “es una guía imprescindible para 

entender la creatividad a todos los niveles y proveer los medios para hacerla florecer (o 

mejor dicho, no obstruir su desarrollo natural) desde la primera infancia (Vela, 2018, 

sp). En la teoría de Nicholson, las piezas sueltas son las variables o componentes del 

mundo con los que se puede experimentar, descubrir cosas nuevas y formar nuevos 

conceptos, como materiales, formas, olores, fluidos, sonidos, movimiento, otros 

humanos, animales, plantas, palabras, conceptos, ideas… Esta teoría nace en el entorno 

de la arquitectura, en la búsqueda de entornos creativos en los que todos, no sólo el 

arquitecto o artista, puedan participar en la construcción de un entorno en el que toda la 
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comunidad está implicada. Sin embargo, asegura su importancia en el mundo educativo 

relacionándola con el método de descubrimiento con el que “los niños aprenden más 

rápida y fácilmente en ambientes tipo laboratorio donde pueden experimentar, divertirse 

y llegar a conclusiones por sí mismos”, (Vela, 2018, p.2). 

 
 

 

 

4.2 El material no estructurado en la Educación Infantil 

En las últimas décadas, estamos siendo los protagonistas de grandes cambios 

sociales que están transformando la educación tal y como la conocíamos: las figuras de 

autoridad, la sociedad de la información, la igualdad de derechos de todas las personas 

sin discriminación de ningún tipo, el deterioro del planeta, la diversidad de modelos 

familiares, el mercado laboral y las nuevas profesiones, y un sinfín de nuevas 

situaciones a las que debemos adaptarnos, de nuevos retos que debemos afrontar. 

 

Al analizar la situación de la Escuela Infantil actual, podemos ver el reflejo de 

este nuevo escenario en el que nos encontramos. En este nuevo contexto, la Comunidad 

Educativa se hace preguntas y debe dar respuestas. 
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Ante la importancia de la coeducación en la sociedad actual, la Escuela debe 

responder con su reflexión y análisis del currículo, de la práctica educativa, de la 

transmisión de conocimientos a través de un lenguaje inclusivo, y también, de la 

selección meticulosa del material didáctico.  

 

En muchas ocasiones, la atribución de género a los materiales es inconsciente. 

Tenemos tan interiorizado que el color azul es para los niños y el rosa para las niñas, 

que, sin darnos cuenta, tendemos a asignar los materiales educativos siguiendo este 

patrón. Sin embargo, cuando tenemos delante de nosotros un montón de piedras, palos o 

cajas de cartón, esos estereotipos desaparecen de nuestra mente y el material pasa a ser 

un elemento creativo más. 

 

Ante otra demanda social actual como el cuidado de nuestro entorno, la 

Escuela también da respuesta con una vivencia más ecológica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: aprovechar el material, cuidarlo, reutilizarlo, etc. También es 

importante crear un entorno más natural en las aulas, evitando el abuso en la utilización 

de plásticos o el exceso de juguetes comerciales que fomenten el consumismo. 

Estamos viviendo también, y así podemos comprobarlo en las aulas, un abuso 

en la utilización de las tecnologías a edades muy tempranas. Es habitual encontrarnos 

con bebés que pasan horas delante de pantallas, sustitutivas del juego libre, la 

exploración, la experimentación o el movimiento, así como distractoras de rutinas que 

deben ser adquiridas. Por ello, cada vez con mayor frecuencia encontramos niños que 

empiezan a desplazarse más tarde, o que sólo comen con la televisión, sin ser 

conscientes de la importancia de la alimentación. 

 

La Escuela debe enfrentarse a este contexto ofreciendo al alumnado un lugar 

óptimo de aprendizaje basándose en la creación de un entorno rico en estímulos de 

manera que los niños y las niñas, de forma autónoma, sean capaces de disfrutar 

mediante la exploración del mundo que les rodea. 

 

Otra de las demandas de la sociedad a la que la Escuela actual hace frente, es la 

gestión de la información. Como cita Ramírez (2008)  

[…] es insuficiente educar centrándonos en la obtención de instrumentos o 

conceptos que están a nuestro alcance gracias a las nuevas tecnologías. La 

respuesta que da la Escuela es el desarrollo de la creatividad, tanto para 

plantearnos problemas como para encontrar soluciones diversas y creativas. 

(p.20). 

Para destacar la importancia de este tipo de material no estructurado en la 

formación de la persona, debemos poner en relieve lo que éste aporta al aprendizaje de 

los alumnos y las alumnas: posibilidades de acción y adecuación a su momento 

evolutivo e intereses, todo ello guiado por la creatividad y habilidades personales. 
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Wood (2000), tras analizar la evolución de las teorías del aprendizaje y el 

desarrollo de los niños, reconoce su coincidencia con Piaget al afirmar que los niños 

construyen activamente su conocimiento del mundo. El aprendizaje y el desarrollo se 

basan en la acción y en la resolución de problemas autodirigida. 

Siguiendo esta premisa, Wood afirma que “en los humanos, el aprender cómo 

actuar en el mundo, así como descubrir las consecuencias de la acción, constituyen la 

piedra angular del pensamiento.” (2000, p21). El material no estructurado rompe los 

límites que imponemos a la acción cuando ofrecemos materiales que sólo ofrecen una 

alternativa, dejando de ser el material el que dirija la acción del niño. Este tipo de 

material le ayuda a convertirse en el verdadero centro de su aprendizaje. Como apunta 

Vela (2021) cuando explica la teoría de Las piezas sueltas de Nicholson, (1971), “los 

beneficios suceden justamente al prescindir de la estructura porque liberamos al 

material de juego de nuestros límites, creencias, expectativas y etiquetas” (sp). Es de 

esta manera como conseguimos que el niño sea el protagonista de su aprendizaje “en 

consonancia con sus tiempos y necesidades evolutivas” (sp), ya que no se interrumpe ni 

modifica la conexión del niño con su creatividad y habilidades innatas.  

Estas ideas se concretan en las escuelas infantiles mediante la implantación de 

proyectos innovadores, fruto de su observación, experiencia, colaboración y evaluación 

constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El equipo educativo de la Escuela Infantil colaboradora de esta investigación ha 

llevado a cabo muchos de estos proyectos a lo largo de más de 30 años de experiencia. 

En referencia al material no estructurado, en esta escuela se trabajan diferentes 

tipologías de juego que se resumen a continuación: 

- El cesto de los tesoros es una propuesta de juego para bebés creada por Elinor 

Goldschmied a mediados del siglo XX. Consiste en una colección de objetos 

cotidianos recogidos en un cesto plano, accesible a los niños y las niñas. El fin 

principal es la exploración de los objetos a través de los sentidos, por lo que 

deben elegirse materiales estimulantes. 

 

- El juego heurístico es otra propuesta de la misma autora, pero orientada a niños 

y niñas a partir de un año de edad.  

Siguiendo los propios pensamientos lógicos, ponen en práctica de una 

manera realmente creativa la frase hecha 'Una cosa lleva a otra’, reconocen 

causa y efecto, y al mismo tiempo se divierten (sin sentir la angustia de 

buscar el 'buen resultado ni tener miedo a fracasar, la carga de haber 

acertado cómo hacer una cosa o el temor a equivocarse). (Goldschmied, 

1990, p.17).  



TFG Material no estructurado  

Mercedes Rodrigo Moriche 
 

 22 

Consiste en dar a cada alumno una selección de objetos que provoquen esta 

interacción. 

- Instalaciones artísticas: Son una manifestación del arte contemporáneo que, 

llevadas al aula, se convierten en “lugares que permiten oportunidades de acción 

y juego libre a través de exploraciones, transformaciones y construcciones con 

diferentes objetos” (Berodia, 2020, p.7). Es una obra de arte, creada en un lugar 

amplio, que invita a ser transformada. Debe estar creada con una triada de 

objetos, es decir, por tres materiales que interaccionan entre sí para favorecer el 

juego, que sean polivalentes y no estructurados, en cantidad suficiente y 

presentada de forma artística (por ejemplo, con formas geométricas). 

 

- Escenarios o escenografías: Saliéndose de las normas de las instalaciones 

artísticas, la misma idea de transformar todo el espacio con elementos no 

estructurados puede convertir una sala, aula o patio en un bosque, una casa o una 

cueva. Sólo son necesarios objetos de gran tamaño como cajas, telas, cojines, 

sillas, mesas, grandes construcciones…Provoca situaciones de juego simbólico, 

de movimiento, y de juego más colaborativo. 

 

- Mesa de experimentación: Es una actividad que se realiza con material no 

estructurado que necesita algún tipo de contenedor, dadas sus características 

especiales: pan rallado, harina, agua, gelatina…Existen mesas de 

experimentación diseñadas para este fin tanto de interior como de exterior, pero 

en ocasiones, se utilizan bandejas o contenedores colocados en el suelo o sobre 

cualquier superficie accesible a los niños y niñas. 

 

- Mesa de luz: Es una versión de la mesa de experimentación que dispone de luz 

propia (leds blancos o de colores) y en la que, además de los materiales descritos 

anteriormente, se trabaja con otros materiales translúcidos, o incluso negros. 

 

- Minimundos: Es una provocación de juego simbólico libre con material no 

estructurado, con el que los niños, de forma espontánea, crean mundos a 

pequeña escala y recrean situaciones de la vida cotidiana o escenarios reales 

para ellos. A veces se introduce algún elemento de material estructurado como 

alguna figura o animales. 

 

Además de todas estas propuestas, se han introducido los materiales no 

estructurados en otras actividades como la psicomotricidad, la expresión plástica o las 

actividades lógico-matemáticas. Como puede comprobarse, todas las propuestas tienen 

en común este tipo de material con un objetivo fundamental: que el niño lo utilice de 

forma creativa y libre. La labor del educador es la selección de materiales para que las 

posibilidades de acción sean múltiples y variadas, así como la observación del 
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alumnado para evaluar los diferentes aprendizajes y reajustar las sucesivas propuestas a 

los intereses y capacidades de los niños y niñas. 

 

En definitiva, las Escuelas Infantiles se encuentran ante situaciones nuevas y 

cambiantes a las que deben adaptarse y dar respuesta. Son muchos los profesionales de 

estas escuelas que realizan proyectos innovadores, especialmente en la creación de 

nuevos entornos de aprendizaje, incluyendo espacios y materiales. 

 

Como veremos a través de las entrevistas realizadas a varias educadoras 

infantiles, estamos en un momento en el que existe un gran intercambio de ideas a 

través, sobre todo, de las redes sociales. Actualmente están en auge pedagogías que 

sitúan a los alumnos y alumnas como protagonistas de su propio aprendizaje, basándose 

en su libertad y autonomía: Pikler, Waldorf, Montessori y Reggio Emilia, entre otras, 

aunque continúa prevaleciendo el modelo tradicional. 

4.3 El material no estructurado en el currículo 

Si analizamos la legislación educativa vigente, podemos comprobar cómo el 

juego como material no estructurado se adapta al currículo del primer ciclo de la 

Educación Infantil. Entre los principios generales citados en el artículo 2 del Decreto 

17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la 

Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil, se resalta: 

 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y le proporcionará estímulos que 

potencien su curiosidad natural y sus deseos de aprender. Se pondrá especial 

énfasis en la atención a la diversidad de los alumnos, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en marcha de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. (p.2) 

 

Se considera que el juego con materiales no estructurados proporciona al alumnado una 

gran variedad de estímulos y experiencias motivadoras que despertarán su curiosidad, 

su creatividad y su deseo de aprender. Así mismo, una de las propiedades de este tipo de 

juego, es su adaptabilidad a las necesidades e intereses de los niños y las niñas. Por 

tanto, se considera un material de juego óptimo para la atención individualizada. 

 

Entre las finalidades de esta etapa contempladas en dicho Decreto, destacan: 

 

1. La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 

sensorial, intelectual, afectivo y social de los niños. 

2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo del movimiento y 

de los hábitos de control corporal, a las diferentes formas de comunicación, 
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al lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y de relación social, así 

como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. 

Además, se facilitará que los niños elaboren una imagen de sí mismos 

positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. (p.2-3). 

 

Dada la variedad de experiencias que pueden adquirir los niños y las niñas con el 

material no estructurado, podemos afirmar que contribuye al desarrollo integral del 

alumnado.  

Como veremos más adelante, a lo largo del desarrollo de la investigación, la 

versatilidad de este material lo hace apropiado para ofrecer al alumnado experiencias 

basadas en el movimiento, en la experimentación, en el descubrimiento del mundo que 

le rodea, etc.  

Será labor de los educadores y educadoras la elección adecuada de materiales y 

actividades, así como su uso, para potenciar al máximo sus posibilidades. 

 

En cuanto a los objetivos de la Educación Infantil del Decreto 17/2008, 

enumerados en su artículo 4, destacan: 

- Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, 

adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias. 

- Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 

- Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas (…). 

- Desarrollar la creatividad. 

- Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

 

Para la consecución de estos objetivos, el material no estructurado ofrece, como 

se ha comentado anteriormente, una gran variedad de posibilidades. Dada la ausencia de 

instrucciones en su utilización, de nuevo será el adulto quien proponga un tipo adecuado 

de juego en función del objetivo que se quiera conseguir. 

Ofreciendo al alumnado, desde sus primeros meses de vida, un material no 

estructurado, dispuesto en un entorno óptimo, se fomentará la adquisición de las 

diferentes posturas y movimientos. Su curiosidad e interés por experimentar las 

diferentes posibilidades de los objetos, le llevará al conocimiento de su propio cuerpo y 

el de los otros y sus posibilidades de acción. 

Así mismo, esta exploración de su entorno, unida a la autonomía alcanzada 

gracias al desarrollo de su motricidad, le ofrecerá un progresivo conocimiento y control 

del mundo que le rodea: de los objetos, de los adultos, de otros niños y de las relaciones 

entre ellos. 
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La ausencia de limitaciones en el uso del material desarrolla en los niños y niñas 

su creatividad a través de la experimentación de las innumerables posibilidades que se 

le presentan. 

Esta creatividad es una herramienta que abre las puertas al descubrimiento de las 

propiedades y cualidades de los objetos, de clasificaciones, agrupaciones, interacciones 

entre ellos, etc. En definitiva, será la base de la adquisición de sus primeras nociones 

matemáticas y científicas. 

Por último, debemos recordar la importancia de este tipo de material en la 

consecución de los objetivos relacionados con los diferentes lenguajes y formas de 

expresión. “Los conceptos y los significados que adquieren se pueden representar en 

cualquier sistema material o simbólico que se preste a ello. Nuestra vida conceptual se 

basa en nuestras modalidades sensoriales, solas y en combinación.” (Eisner, 2004, p.41) 

 

 

 

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Nos hemos introducido en el repositorio de la UVA con las palabras clave 

“materiales no estructurados” y aparecen un total de 9 resultados, de los cuales nos 

interesan tres: 

 En primer lugar, el trabajo de Alejandre (2018), titulado “El método de la 

Escuela Reggiana aplicado en un aula de Educación Infantil mediante la mesa de luz”. 

En este TFG la autora lleva a cabo una investigación a través de la realización de 

diversas actividades para el estudio de la influencia de la mesa de luz en la atención del 

alumnado, en su capacidad creativa y en su aprendizaje. Sin embargo, el material en el 

que se centra el trabajo es un material estructurado, creado por la autora para dicha 

intervención. 

 Otros trabajos interesantes, relacionados con el tema, son el de Mahillo (2018), 

titulado “Material manipulativo en geometría”, y el de García (2020), titulado “El 

aprendizaje de los conceptos geométricos en Primaria: uso de materiales 

manipulativos”. En ambos se hace una recopilación de diferentes materiales utilizados 

en la enseñanza de la geometría en la Educación Primaria, dividiéndolos en 

estructurados y no estructurados. 

 En relación con el estado de la cuestión se buscan en TESEO investigaciones 

realizadas utilizando las mismas palabras clave “Materiales no estructurados” 

apareciendo un solo resultado relacionado con el tema del presente TFG. 

Esta tesis doctoral de Riera (2000) titulada “Análisis de situaciones de 

enseñanza/aprendizaje en la primera infancia desde una perspectiva interaccionista: 
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Proyectos con objetos y materiales no estructurados”, estudia dos situaciones en la 

primera infancia en las que se ofrece al alumnado un material no estructurado. A partir 

de esta investigación se diseña un instrumento de análisis de la práctica educativa útil 

para los profesionales. 

 El trabajo de Alejandre recopila y sintetiza una gran cantidad de ideas sobre la 

pedagogía de Reggio Emilia en relación con la construcción del pensamiento a través de 

la acción y del aprendizaje como proceso auto-constructivo. La autora realiza una 

investigación en un aula de niños y niñas de 3 años en la que se puede observar una 

continuidad con el trabajo realizado en las escuelas infantiles de 0-3 años basado en los 

mismos principios pedagógicos expuestos en este TFG. Así mismo, los trabajos de 

Mahíllo y García, a pesar de estar enmarcados en un tema tan concreto como el de la 

geometría, y con un alumnado de Educación Primaria, sorprende su relación con el 

trabajo llevado a cabo en escuelas infantiles con niños de menor edad.  

 Estos estudios ponen de manifiesto la importancia de la manipulación en la 

construcción del conocimiento y se considera fundamental comenzar a edades muy 

tempranas a despertar su curiosidad y disfrute por aprender fomentando el aprendizaje a 

partir de la acción. En definitiva, formar personas capaces de explorar, experimentar, 

crear y descubrir de forma activa durante toda su vida, con la misma curiosidad y 

disfrute que un bebé en sus primeros aprendizajes. 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Contextualización epistemológica y método de investigación 

El estudio de casos, como señalan Álvarez y San Fabián (2012), es una 

metodología de investigación cualitativa que engloba diferentes metodologías y técnicas 

cuya característica común es la “indagación en torno a un ejemplo” (p.2). Por su parte, 

Stake (2007) completa la definición aportando: “es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. (p.11). Para Eisenhardt es “una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (citado por Carazo, 2006, 

p.174), pudiendo combinar diferentes métodos para la recogida de información, ya sea 

cualitativa o cuantitativa, “con el fin de describir, verificar o generar teoría” (Carazo, 

2006, p.174) 

Se considera idónea esta metodología para llevar a cabo la presente 

investigación, ya que se pretende el estudio exhaustivo de una situación educacional 

concreta, englobada en un contexto determinado, con el fin de generar un conocimiento 

aplicable a otras situaciones o casos. El estudio de casos engloba un abanico de métodos 
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y técnicas tanto para la recogida de datos (cuestionarios, entrevistas, sistemas de 

observación, etc.) como para el análisis de contenidos. 

En cuanto al análisis de los datos de este estudio de casos, de acuerdo también 

con la idea de Pérez Serrano (2004) de que “entre los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo no existe incompatibilidad, sino complementariedad” (p.26), se desarrolla 

la presente investigación utilizando un método mixto basado en un estudio estadístico 

descriptivo a través del cual se recogen y analizan datos cuantitativos y cualitativos 

sobre el uso del material no estructurado en una escuela infantil pública con niños y 

niñas de 0 a 3 años.  

Se realiza también un análisis del contenido cualitativo teniendo en cuenta 

algunas de las características de esta metodología, tal y como señala dicha autora 

(1994): 

- La teoría es una reflexión en y desde la praxis: “El objeto de la 

investigación en este paradigma es la construcción de teorías prácticas, 

configuradas desde la misma práctica y constituida por reglas, no por leyes” 

(p.27). 

- Intenta comprender la realidad: en la investigación influye el contexto social 

y cultural, las personas y las relaciones entre ellas. 

- Describe el hecho en el que sucede el acontecimiento: es una investigación 

que produce datos descriptivos, “las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (p.29) 

- Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. Como señala Pérez 

Serrano (1990) “no existe una única realidad, sino múltiples realidades 

interrelacionadas” (p.30) 

 

6.2. Fases de la investigación 

Fase 1. Diseño de la investigación  

Como propone Martínez Bonafé (1988), esta primera fase “preactiva” consiste 

en una reflexión sobre la puesta en práctica de la investigación. Aunando la propia 

experiencia con la de otros profesionales de una manera informal, surge el tema 

principal de la investigación, así como numerosas preguntas a responder. 

Se llevan a cabo diversas acciones previas a la investigación, y que marcarán su 

hoja de ruta: 

- la recopilación de información sobre el tema y el estudio del contexto a 

través de bibliografía; 
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- la búsqueda de un centro educativo innovador que acceda a colaborar en 

la investigación; 

- el estudio del contexto concreto del centro: su actividad pedagógica, 

organización, recursos personales, materiales y temporales, restricciones, etc.; 

- selección de los profesionales colaboradores que pondrán en práctica las 

actividades con el alumnado; 

- la elección de diversos instrumentos de recogida de datos; 

- la temporalización de la investigación. 

Esta primera fase comienza a mediados del mes de noviembre y tiene una 

duración de tres semanas. 

Fase 2: Diseño de instrumentos de la investigación 

Tras determinar qué datos se requieren y qué instrumentos se utilizarán para 

recabar la información, se procede al diseño de los mismos. 

- Cuestionario de entrevista para recoger datos e impresiones de las 

educadoras del centro educativo colaborador en formato escrito y on line. 

- Plantilla para la recogida de información sobre actividades realizadas con 

material no estructurado.  La misma plantilla se realiza en formato online para 

llegar a un mayor número de educadoras de la escuela. 

Esta fase tiene una duración inicial de una semana, aunque se realizan reajustes 

necesarios durante la recogida de datos en el campo, gracias a las aportaciones de las 

observadoras. Se lleva a cabo paralelamente a la fase 1 y se alarga en el tiempo durante 

la realización de la investigación en el centro educativo. 

Fase 3: Revisión teórica o bibliográfica  

Se realiza una revisión teórica de las principales pedagogías que sitúan al niño y 

a la niña en el centro de su propio aprendizaje, basadas en el juego, la manipulación y la 

experimentación. Destacamos las metodologías de Montessori, Pikler, Waldorf, Reggio 

Emilia y la propuesta de Nicholson. Tras un breve recorrido a través de las diferentes 

perspectivas en cuanto al uso que realizan de los materiales, nos centramos en su uso 

real en las aulas de Educación Infantil a través de las diferentes tipologías de juego. 

También se fundamenta el uso de este material analizando la legislación educativa 

actual. Toda esta revisión bibliográfica y su estudio, queda reflejado en el marco teórico 

y en el estado de la cuestión del presente TFG. 

 Esta fase tiene una duración de cuatro semanas y se lleva a cabo durante las 

primeras fases de la investigación. 
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Fase 4: Acceso al campo/ Implementación de los instrumentos de recogida de datos  

 Esta fase responde al trabajo de campo. Consiste en llevar a la práctica todos los 

procedimientos y desarrollo del estudio. 

 Se comienza esta fase durante la segunda semana de noviembre, mediante la 

puesta en común con diversas educadoras, analizando la viabilidad del diseño de la 

investigación, qué dificultades se encuentran y cómo se pueden realizar las diferentes 

actividades. 

 Se realizan algunos ajustes tanto en los procedimientos como en los 

instrumentos de recogida de información para adaptar la investigación a la situación 

concreta del momento en el centro educativo, así como en la temporalización. 

 Se explica a una educadora de cada grupo burbuja en los que están divididas las 

aulas, en qué consiste la investigación y se les entregan los cuestionarios y las plantillas 

de observación que rellenarán, junto con el resto de compañeras que quieran participar.  

Se solicita la recogida de material audiovisual, ajustándose a la legislación sobre 

la protección de menores y a las autorizaciones firmadas por las familias al comienzo 

del curso. 

La temporalización inicial para la realización de las entrevistas y las 

observaciones es de 5 semanas, haciendo coincidir la devolución del material 

audiovisual, cuestionarios y plantillas de observación con el comienzo de las vacaciones 

de Navidad en el centro. Sin embargo, la motivación de las educadoras colaboradoras, 

propicia la recogida de datos durante dos semanas más, siendo este material muy 

enriquecedor para la realización de la investigación. 

Se complementan los datos recogidos con información telefónica individual 

realizada de forma voluntaria, para responder a las dudas que le surgen en la 

investigación.. 

Las actividades se realizan en 8 aulas con alumnos de diferentes edades:  

- 2 aulas de bebés, integradas por 8 alumnos y alumnas cada una, de entre 

5 y 10 meses. 

- 3 aulas de 1 año, con 12-14 alumnos y alumnas, cuyas edades oscilan 

entre 11 y 22 meses.  

- Tres aulas de 2 años, con 19-20 alumnos y alumnas de entre 23 y 35 

meses. 
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Fase 5: Análisis de los resultados 

 En esta fase se analizan los resultados obtenidos en el trabajo de campo a través 

de los diversos instrumentos de recogida de información. Por tanto, se lleva a cabo 

paralelamente a la fase anterior, ya que el análisis da comienzo con los primeros datos 

recogidos. 

Se realiza un análisis estadístico descriptivo de los datos utilizando la 

herramienta Google Forms, así como un estudio cualitativo de contenido. 

Fase 6: Conclusiones y elaboración del informe 

 En esta última fase se recogen las conclusiones obtenidas tras el análisis de los 

resultados de la fase anterior a través de la elaboración de un informe en el que se 

reflejan las valoraciones de los resultados obtenidos. 
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Figura 1: Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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 TEMPORALIZACIÓN 

 noviembre diciembre enero febrero 

FASE 1 

Diseño de la investigación 
            

FASE 2 

Diseño de instrumentos 
            

FASE 3 

Revisión bibliográfica 
            

FASE 4 

Acceso al campo 
            

FASE 5 

Análisis de los resultados 
            

FASE 6 

Conclusiones e informe 
            

 

Figura 2: Temporalización de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3. Muestra 

Como indica Martínez Carazo (2006), la metodología cualitativa consiste en 

construir una teoría que puede ser transferida a otros casos, “para lo cual no es necesario 

extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más 

casos” (p.169). Por este motivo, en los estudios cualitativos, autores como Maxwell 

(1998) no hablan de “generalización” de los resultados, sino de transferibilidad (citado 

por Martínez Carazo, 2006, p.173).  

Por tanto, para llevar a cabo esta investigación, se pide colaboración en una 

Escuela Pública de Educación Infantil, que realiza el tipo de actividades objeto de este 

estudio, a fin de obtener un mayor conocimiento sobre ellas y poder transferir los 

resultados a otros contextos. 

La Escuela Infantil está situada en la localidad de Alcobendas (Madrid). Es un 

Centro Educativo de gestión directa con Titularidad Municipal que forma parte de la 

Red de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, los 

trabajadores del centro asumen los valores del Ayuntamiento de Alcobendas realizando 

su labor inmersos en el modelo EFQM de Calidad. La evaluación continua de su propia 

acción, la evaluación y propuestas de mejora de las familias, así como las auditorías 

externas que se realizan evidencian el esfuerzo y la profesionalidad de todo el Equipo. 
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El centro educativo abrió sus puertas en el mes de septiembre del año 2000, 

reuniendo parte del personal con experiencia de las otras dos escuelas infantiles 

municipales, e incorporando nuevo personal a través de un concurso-oposición.  

El personal está compuesto por un Equipo Educativo, una auxiliar 

administrativa, un conserje, y una pediatra, todos ellos funcionarios del Ayuntamiento 

de Alcobendas, así como una empresa de cocina, limpieza y lavandería. Para el buen 

funcionamiento del centro, también colaboran otras empresas de mantenimiento, 

jardinería, seguridad y prevención de incendios. En cuanto al equipo educativo, la 

plantilla fija está compuesta por una Coordinadora, 8 educadoras de aula y 8 educadoras 

de apoyo, además de 2 educadoras eventuales. Tres de las educadoras, así como la 

coordinadora, tienen categoría de maestras, siendo el resto técnicos especialistas en 

Educación Infantil, diplomadas en magisterio y/o licenciadas en pedagogía. Su 

formación se completa con multitud de estudios y cursos que se fomentan desde el 

mismo Ayuntamiento, propuestos desde el Equipo Educativo. 

Las profesionales conforman una plantilla muy estable con una experiencia en el 

mundo de la educación superior a los 20 años en todos los casos, y de entre 15 y 20 

años en el mismo centro. El equipo educativo se caracteriza por su gran cohesión y su 

espíritu innovador. 

 

El Equipo Educativo colabora estrechamente con el Equipo de Atención 

Temprana de la Comunidad de Madrid, que realiza su labor en el centro tres días a la 

semana: orientación y apoyo a las educadoras, familias y alumnos, así como realización 

de actividades de estimulación, observación y seguimiento del alumnado. 

 

La línea metodológica de la Escuela Infantil se basa en tres características: 

- El juego y la actividad (individual y colectiva) que ocupan el lugar 

central de cada plan de trabajo, facilitando la autonomía de los niños y las niñas. 

- La relación afectiva, así como el cuidado especial del clima de clase, son 

una prioridad en el desarrollo de la acción. 

- La diversidad de alternativas (acciones, actividades, metodologías…) 

para responder al nivel madurativo, ritmos, capacidades, intereses, contexto 

socio-familiar de cada niño y niña. 

Cabe destacar en este punto la libertad metodológica del equipo educativo. Su 

formación abarca todas las metodologías, siendo fundamental la puesta en común de 

ideas y conocimientos, y la unificación de criterios en cuestiones que lo requieren.  Es 

un equipo educativo abierto a cualquier propuesta que beneficie a los alumnos y 

alumnas, cuyo centro sea el propio niño, y basándose en el afecto y en la acción. 

 

 

La Escuela Infantil es un edificio de una sola planta con dos zonas diferenciadas 

para adultos (sala de profesores, vestuarios, cocina, almacenes) y otra para los alumnos. 
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Cuenta con 8 aulas, una sala de usos múltiples, una zona de expansión en la entrada y 

un gran jardín con areneros. Todas las aulas tienen acceso directo a la zona exterior. 

 

Durante el curso escolar 2021/2022 asisten al centro un total de 113 alumnos 

repartidos de la siguiente manera: 

 

 
 

 El nivel sociocultural de las familias es un nivel medio, con estudios de 

bachillerato y universitarios. Proceden de los distintos barrios de Alcobendas, San 

Sebastián de los Reyes y alrededores y que trabajan en zonas próximas al centro. 

6.4. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

El estudio de casos da la posibilidad de recurrir a diversidad de métodos, 

técnicas o instrumentos con el fin de recopilar información. Soto y Escribano, (2019) 

recopilan en una tabla los métodos más empleados y sus especificaciones (p.213). Se 

decide aplicar los siguientes métodos o instrumentos: 

- Observación abierta indirecta: Este tipo de observación se denomina 

abierta porque los objetos de investigación conocen la presencia del observador. 

Y, al mismo tiempo, es indirecta, ya que el investigador se auxilia de otra 

persona para que realice la observación; en este caso, los educadores del aula. 

Existen dos motivos para realizar esta elección. En primer lugar, la presencia de 

un observador no conocido por los niños de tan corta edad puede interferir 

negativamente tanto en los resultados de la observación como en el desarrollo 

mismo de la actividad, y, en segundo lugar, la normativa de la Comunidad de 

Madrid referente a la situación sanitaria actual no permite la entrada a las aulas 

de ninguna persona ajena al centro. 
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- Registros fotográficos y audiovisuales: Los observadores entregan al 

investigador el material audiovisual obtenido, así como un cuestionario escrito 

que recoja toda la información referente a estos registros, de manera 

estructurada (plantilla de observación) 

- Cuestionario (Entrevista estructurada):  Es un tipo de entrevista muy 

detallada para obtener información muy específica. Debido a las restricciones al 

acceso físico al centro educativo, y para llegar al mayor número de profesionales 

posible, se diseña un cuestionario escrito que contiene preguntas muy concretas 

sobre la información que se quiere recopilar acerca del material no estructurado, 

su utilización, ventajas, inconvenientes, etc.  

El cuestionario se compone de 10 preguntas cortas estructuradas de la siguiente 

manera: 

 Cuatro preguntas sobre el uso del material y organización en el aula 

Dos preguntas sobre la actividad del alumnado con este material: tipo de 

juego y acciones propiciadas. 

 Tres preguntas sobre los beneficios, inconvenientes y mejoras. 

Y, por último, una pregunta sobre la percepción personal en el uso de 

este material en el entorno de los observadores. 

Se realizan en dos formatos: uno físico, en papel, que se entrega a los 

educadores colaboradores y otro online, a través de Google Forms, (ANEXO I).  

- Entrevista individual: Para el conocimiento más exhaustivo del caso, se 

pretende obtener un tipo de información más personal, conocer impresiones, 

sentimientos y experiencias de los observadores. Se recurre a este tipo de 

entrevista, ofreciéndose de forma voluntaria, a través de llamadas telefónicas. Su 

contenido es más espontáneo, aunque se basa en las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios de la entrevista estructurada. 

- Plantilla de observación: A partir de los conocimientos previos, y de la 

documentación sobre el tema de investigación, se diseña una plantilla para el 

registro de las observaciones de actividades llevadas a cabo en el aula. Esta 

plantilla contiene toda la información necesaria para conocer exhaustivamente 

en qué consiste la propuesta, cómo se ha llevado a cabo, dónde, con qué 

materiales, etc. Consta de una parte cerrada con alternativas para seleccionar y 

de una parte abierta, para que tenga cabida cualquier observación que se 

produjera en su desarrollo. (ANEXO II) 

- Revisión de documentos: Para adquirir un mayor conocimiento del 

contexto, del perfil de los educadores implicados en la investigación, del tipo de 

actividades que se realizan en él, su metodología, etc., se solicita el acceso a los 

diferentes documentos educativos a la coordinación del centro. 

6.5. Técnicas e instrumentos de análisis de datos 

El análisis de los datos obtenidos durante la investigación se realiza a través de 

dos instrumentos, teniendo en cuenta la naturaleza de dichos datos. 
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- Se utiliza la herramienta Google Forms como instrumento de análisis 

estadístico descriptivo de datos. Esta herramienta permite la recogida de 

información a través de los cuestionarios online. Los datos recogidos son tanto 

de carácter cualitativo como cuantitativo. 

Se utiliza dicha herramienta para la organización de los resultados de las 

entrevistas realizadas a las educadoras de la escuela colaboradora.  

 

- También se realiza un análisis cualitativo de contenido obteniendo los 

resultados y conclusiones a partir de las informaciones recogidas en las 

entrevistas. Aigeneren (1999), citando a Krippendorff dice: "El análisis de 

contenido es una técnica de investigación [que utiliza un conjunto de 

procedimientos] para hacer inferencias reproducibles y válidas a partir de un 

texto (de los datos al contexto de los mismos)"(p.5). El mismo Aigeneren (1999) 

explica cómo debe ser la estructura conceptual que guiará el análisis de 

contenido. (p. 8-11). A partir de la “unidad de análisis” o problema de la 

investigación, debe definirse la estructura conceptual que engloba los datos, el 

contexto de los datos, el objetivo del análisis de contenido y la validez de los 

resultados. 

 

Este análisis se realiza en base a categorías apriorísticas establecidas en 

base a la revisión bibliográfica. Las categorías definidas son: 

- Agrupaciones del alumnado. 

- Tiempos de juego. 

- Espacios. 

- Tipos de actividades. 

- Objetivos de actividades. 

- Metodologías. 

 

Para obtener una visión del objeto de estudio más global y ajustada a la 

realidad, se recurre a la validación de los resultados a través de: 

-  La triangulación metodológica, utilizando diferentes técnicas y métodos 

de recogida de información (observación, entrevistas, cuestionarios, 

documentación, etc.) 

- La triangulación de datos: utilizando diferentes fuentes de datos en un 

estudio (un número representativo de educadoras.) 

- La triangulación teórica: interpretando los datos desde distintas 

perspectivas (Montessori, Pikler, Waldorf, Reggio Emilia, Nicholson). 
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7. RESULTADOS 

7.1. Análisis de la información recogida en las propuestas realizadas en 

el aula y entrevistas a las educadoras 

Para la recogida de información sobre las actividades realizadas en el aula se 

entregaron a las educadoras unas plantillas de observación y registro recibiendo un total 

de 14 respuestas (anexo II). En cuanto al cuestionario de entrevistas (anexo I) recibimos 

13 sobre un total de 16 educadoras. 

Datos contextualizadores 

La primera pregunta es relativa a su experiencia, ya que creemos que las 

actividades realizadas por educadores que han llevado a cabo una gran cantidad de 

propuestas de este tipo, tienen una mayor tasa de éxito en el alumnado. Esta afirmación 

se fundamenta en el hecho de haber introducido mejoras en las propuestas a lo largo de 

los años, llegando a eliminar los posibles errores de las primeras experiencias y 

habiendo superado las dificultades que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Así 

mismo, es importante resaltar que el dominio de una actividad permite experimentar con 

nuevos factores. El equipo educativo tiene suficiente experiencia para organizar el 

material, los grupos y las actividades sin dificultades, hecho que les permite innovar e 

introducir nuevos elementos.  

En el siguiente gráfico (figura 3) puede verse el resultado de esta primera 

pregunta. El 92.9% de las educadoras participantes, tiene entre 21 y 30 años de 

experiencia, y el 7.1% supera los 30 años trabajando en el mundo de la educación. 

 

Figura 3: Años de experiencia en Educación. Fuente: Elaboración propia. 
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Agrupaciones 

El segundo ítem de la plantilla de recogida de información recoge las edades de 

los alumnos con los que se han realizado las actividades. 

 

Figura 4: Nivel educativo del grupo de alumnos. Fuente: Elaboración propia 

 

Puede observarse (Figura 4) que el 42.9% de las propuestas se han llevado a 

cabo con los alumnos más mayores, de los 3 grupos de 2-3 años, el 35.7% se han 

realizado en los grupos de 1-2 y el 21.4% en los grupos de bebés.  

Tras analizar estos resultados, surgió la pregunta: ¿Se realizan más actividades 

de este tipo con los alumnos más mayores? En las entrevistas telefónicas realizadas a 3 

educadoras participantes, tras la primera fase de recogida de información, se obtienen 

algunas respuestas a esta pregunta: 

- No se realizan más actividades, pero sí son mucho más variadas, ya que no hay tantas 

limitaciones en el uso del material. 

- Influye también el momento del curso, ya que en el aula de bebés aún hay alumnos 

menores de 6 meses a los que se les puede ofrecer material para explorar, pero no 

pueden incorporarse a una actividad más organizada (por ejemplo, el cesto de los 

tesoros). La complejidad y variedad de las propuestas aumenta a medida que avanza el 

curso. Del mismo modo, se explica que en las aulas de 1-2 años, la adaptación de los 

alumnos es más difícil que en los grupos de 2-3, retrasándose el inicio de las actividades 

más organizadas, y dando prioridad al juego libre con material muy variado 

(estructurado y no estructurado) y al establecimiento de los vínculos de apego 

fundamentales para que los alumnos, poco a poco, tengan la seguridad afectiva 

necesaria para separarse del adulto y comenzar sus exploraciones. 
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Por tanto, se deduce que la información de este gráfico es variable a lo largo del 

curso, y que lo que varía no es la cantidad de material que se ofrece ni los momentos en 

los que se manipula de forma libre, sino la cantidad de actividades más organizadas que 

pueden realizarse en cada momento. 

 Las tres preguntas siguientes se analizarán conjuntamente, ya que tienen que ver 

con la organización de los grupos en relación al número de alumnos y alumnas y al 

número de educadoras. 

El número de alumnos de los grupos refleja la ratio actual que existe por niveles 

educativos: hasta 8 alumnos las aulas de bebés, hasta 14 en las de 1 año y hasta 20 en 2 

años.  

 

Figura 5: Número de alumnos del grupo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Organización del grupo. Fuente: Elaboración propia 
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La información que podemos extraer de estos gráficos es la gran adaptabilidad 

de las actividades realizadas con material no estructurado al número de alumnos del 

aula, ya que 9 de las 14 actividades se han realizado con la totalidad del grupo sin 

necesidad de dividirlo. 

Nos surgió en este momento la pregunta: ¿Cuáles son los motivos que provocan 

la división de los alumnos en grupos? 

Las tres educadoras que realizan la entrevista abierta comparten su experiencia: 

- Habitualmente se trabaja mejor con grupos más reducidos, pero no siempre se 

puede organizar así. 

- Se trabaja con todo el grupo entero sólo si se dispone de una cantidad suficiente 

de material para cada niño, y de un espacio amplio en la que el espacio personal 

de cada uno pueda ser respetado en caso necesario.  

- A veces es necesario dividir el grupo en función de la actividad a realizar y de 

las características o momento evolutivo de los alumnos. Así, en una actividad 

que requiera desplazarse a otro lugar de la escuela, y con un grupo de 14 

alumnos de los cuales 7 no caminan, optamos por realizar la actividad 

paralelamente en el aula (con los que no caminan) y en la sala multiusos (con los 

que se desplazan). Se hace una adaptación de la actividad al aula para evitar 

traslados innecesarios mediante subgrupos homogéneos de alumnos. Para eso es 

imprescindible la presencia de, al menos, dos educadoras. 

- Otro motivo por el que se separa un grupo, es para ofrecer una mayor atención a 

unos alumnos determinados, en caso de alguna necesidad concreta. En este caso, 

se forman subgrupos heterogéneos, de forma que los alumnos que requieren más 

atención, estén repartidos en diferentes grupos. Así, si en un grupo hay dos 

alumnos con una necesidad (por ejemplo, motórica), cada uno estará en un 

subgrupo diferente, repartiendo del mismo modo a alumnos con grandes 

necesidades de movimiento. 

- Otra situación que se da a menudo, es que no se dispone de dos educadoras en el 

momento de la actividad. Entonces, el grupo también puede dividirse, dentro de 

un mismo espacio, utilizando una segunda actividad libre que no necesite mucha 

supervisión, para realizar la observación de la actividad principal en pequeños 

grupos. 

 

Por último, se ha visto en los resultados, una modalidad no contemplada en la 

plantilla de observación: combinar alumnos de dos aulas diferentes, según sus 

necesidades. Así, en las aulas de bebés, se puede comenzar a realizar actividades más 

complejas con los alumnos más mayores, como una instalación, mientras sus 

compañeros satisfacen su necesidad de sueño.  
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Este análisis nos lleva a preguntarnos por el número de educadoras que han 

requerido las actividades.  Habitualmente, las actividades se realizan con dos 

educadoras en el grupo, ya que la organización de la escuela lo permite. Sin embargo, a 

veces esto no es posible, y la actividad se realiza con una sola en el aula o patio.  

 

Figura 7: Número de educadores. Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempos de juego 

En cuanto a los tiempos relacionados con las diferentes propuestas, se observa 

que, en ocasiones, no hay coincidencia entre el tiempo previsto en el desarrollo de la 

actividad y el tiempo real que el alumnado dedica. A lo largo de la entrevista personal, 

las educadoras nos explican que, en la medida de lo posible, el tiempo lo marcan sus 

alumnos.  
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En cualquier caso, el tiempo real se ve influenciado por numerosos factores 

imposibles de predecir, aunque siempre se intentan controlar el máximo de variables 

posible. Algunos de los factores controlables son: el tipo de actividad, la cantidad y 

variedad de material, la hora del día a la que se realice, la adecuación de la actividad a 

la edad de los niños y niñas, la organización del espacio y el tiempo, etc. 

Sin embargo, existen otras variables que afectan al desarrollo de la propuesta y 

que no pueden controlarse: el estado de los alumnos (a veces están cansados, enfermos, 

no han desayunado bien, su madre tiene turnos en el trabajo y no la ha visto desde el día 

anterior, e infinidad de situaciones…), ausencia de alguna educadora por motivos 

inesperados, interrupciones de algún alumno que llega tarde, etc. 

 En la tabla anterior (tabla 3) sobre la duración de las actividades, se puede 

observar que el tiempo real suele superar al tiempo previsto. Teniendo en cuenta que 

son los alumnos los que marcan este tiempo, podemos afirmar que las actividades 

propuestas son motivantes para los niños y niñas. El 50% de las actividades tienen una 

duración entre 10 y 20 minutos, el 21.4% entre 20 y 30 minutos, y el 21.4% superan los 

30 minutos. Solamente el 7.1% de las propuestas tiene una duración inferior a los 10 

minutos. (Figura 9) 
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Figura 8: Tiempo previsto en el desarrollo de la actividad. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Tiempo real de duración de la actividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Espacios 

 Los espacios utilizados para la realización de las actividades han sido diversos, 

aunque el 85.7 % de éstas han sido realizadas en el aula. (Figura 10) 
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Figura 10: Espacios utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las educadoras nos informan de las circunstancias especiales de este curso, en el 

que se ha restringido la utilización de los espacios comunes a causa de las medidas 

sanitarias.  

La sala de usos múltiples es un espacio muy amplio y diáfano en el que, los 

diversos grupos, realizaban diariamente las sesiones de psicomotricidad e instalaciones. 

Así mismo también se utilizaban los pasillos y el gran hall de la entrada. La actual 

organización en grupos estables de convivencia o “grupos burbuja” con sus respectivos 

espacios asignados, no permite el uso de estas zonas salvo en condiciones especiales de 

limpieza. Por tanto, los resultados de este ítem hay que situarlos en este contexto. 

También se ve reflejado el poco uso del patio o jardín, que es también de un 

7.1% de las propuestas. Contextualizando de nuevo los resultados, las educadoras nos 

informan de que en este espacio ya hay material no estructurado fijo, a disposición de 

los niños y niñas, durante todos los días, por lo que se hacen menos propuestas 

específicas en este espacio. El jardín dispone de mesas de experimentación o cocinas 

que los niños y niñas utilizan con objetos de la naturaleza que encuentran en el jardín: 

palos, piedras, hojas, semillas, vainas, … (Figura 11). Además, hay que tener en cuenta 

también la climatología durante el mes de diciembre en el que se ha realizado el estudio. 
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Figura 11: Propuestas fijas para el juego libre en exterior. Fuente: Escuela Infantil. 

 

Tipos de actividades 

En cuanto a los tipos de actividades, hemos analizado las 14 propuestas, siendo 

la mesa de experimentación la más utilizada durante estas siete semanas de recogida de 

información, seguida del juego heurístico, el cesto de los tesoros y otras actividades 

sensoriales. (Figura 12)  

 

Figura 12: Tipo de actividades realizadas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Propuestas de juego con la mesa de experimentación (aula de 2 años). Fuente: Escuela 

Infantil 

 

 

 

Figura 14: Propuesta de juego heurístico (aula de 1 año). Fuente: Escuela Infantil 

 

 

 

Figura 15: Propuesta de juego heurístico (aula de 2 años). Fuente: Escuela Infantil 
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Figura 16: Propuesta de juego con el cesto de los tesoros (aula de bebés). Fuente: Escuela 

Infantil 

 

Tal y como nos explican las educadoras, éstas son las actividades más utilizadas 

en su escuela ya que suelen estar incluidas en la organización semanal y, por tanto, 

todos los recursos temporales, materiales y personales están preparados y disponibles 

para esos momentos. 

Otro tipo de actividades de preparación más compleja, como las instalaciones, 

suelen realizarse quincenal o mensualmente. Una instalación requiere una estética 

concreta con un material novedoso y en cantidad suficiente, por lo que a veces es 

necesaria una gran planificación previa, una recolección de materiales y un espacio y 

personal libre para realizar la instalación fuera de la vista de los alumnos. De esta 

manera se consigue la expectación y el asombro de los niños al presentar el material. 
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Figura 17: Propuesta de actividad. Diseño de instalación y creaciones de los alumnos (2 años). Fuente: 

Escuela Infantil 

 

 

Figura 18: Propuesta de actividad. Diseño de instalación con triada de piezas naturales. Fuente: Escuela 

Infantil 

 

 

 

Figura 19: Propuesta de actividad. Diseño de instalación con colores. Fuente: Escuela Infantil 
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Figura 20: Propuesta de actividad. Creaciones de los alumnos en una instalación con piezas naturales. 

Fuente: Escuela Infantil 

 

 Otro tipo de actividad muy utilizado es la mesa de luz. Aunque el material no 

estructurado sea el mismo que en otras actividades sensoriales, introduce “piezas” 

nuevas: oscuridad, expectación, luces, sombras, colores… es “magia” para los niños. 

  

Figura 21: Propuestas de actividad con la mesa de luz en aula de 2-3 años. Fuente: Escuela Infantil. 
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Figura 22: Propuesta de actividad con la mesa de luz y gelatina en aula de 1-2 años. Fuente: Escuela 

Infantil. 

 

Otros tipos de actividades en los que se utiliza el material no estructurado son: 

expresión plástica, musical y actividades lógico-matemáticas o sensoriales. Puede verse 

la versatilidad de este material en cada propuesta. 
 

 

 

Figura 23: Propuesta de actividad sensorial en el aula de 1-2 años. Fuente: Escuela Infantil. 

 

 

Figura 24: Propuesta de actividad musical en el aula de bebés. Fuente: Escuela Infantil. 
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Figura 25: Estructura cúbica para instalación. Fuente: Escuela Infantil. 

 

 

 

 En algunas aulas se utiliza una estructura cúbica para realizar instalaciones. A 

veces en propuestas de juego esporádico y otras, como propuesta de instalación fija en 

el aula durante un período de tiempo concreto. Las estructuras se diseñan por temática: 

luces  y espejos, movimiento, sonidos, nido y relax, etc. 

 

     

Figura 26: Propuesta de actividades lógico-matemáticas (colores, clasificaciones, pesos, volúmenes…) 

Fuente: Escuela Infantil 
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Objetivos de aprendizaje 

 Los principales objetivos planteados por las educadoras giran en torno a: 

-  la simple observación de la actividad de los alumnos, hecho que refleja la 

metodología basada en el niño, defendida por Montessori, Pikler, Steiner, 

Malaguzzi y Nicholson,   

- el desarrollo sensorial, aunque suelen ser actividades globales en las que se 

favorecen múltiples aprendizajes y experiencias. (Figura 27)  

 

Figura 27: Objetivos de las actividades realizadas. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

La observación de su actividad es una fuente de información para las educadoras, ya 

que les permite: 

- conocer el momento evolutivo de cada alumno 

- conocer sus preferencias, gustos, inseguridades, miedos, habilidades… 

- adecuar al grupo actividades posteriores 

- evaluar los avances  

- realizar modificaciones en las propuestas  

- etc. 

A modo de ejemplo, en una actividad sensorial con papel y cartón (Figura 28), la 

educadora observa los diferentes juegos de los alumnos: romper, arrugar, meter y sacar 

papeles de las cajas, esconderse, gatear en el túnel, mirar a través del papel transparente 

de colores, lanzar bolas sobre una superficie inclinada… 
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 Aparecen también conductas sociales y el lenguaje: se organizan juegos en 

grupo lanzando bolas, riéndose juntos y haciendo turnos, metiéndose en una caja 

mientras otro tira de ella para arrastrarla, enseñan sus creaciones y descubrimientos a 

sus compañeros y a la educadora…  

También se observan, durante la misma actividad, diversas manifestaciones de 

juego simbólico y presimbólico: destruir, placer sensoriomotor, envolverse, esconderse, 

llenar, vaciar, reunir, separar, o jugar a “como si” (el lobo, la casita…). Nos cuenta una 

educadora cómo dos niños comenzaron a esconderse tras una cortina de papel, y otro, al 

grito de “¡soy el lobo!”, consiguió que casi todos los alumnos se escondiesen tras la 

misma cortina mientras decían: “Que viene el lobo!”. 

Como explican Abad y Ruíz de Velasco (2011), “en el juego presimbólico se 

observan las diferentes formas que tienen los niños de expresar las vivencias”. Así, 

durante la actividad, las educadoras pueden observar tanto “acciones excesivas” como 

“ausencia de acción”, o juegos en los que el niño “disfruta, se implica, piensa, elabora 

su juego, crea y comunica sus ideas” (p.53). 

 A continuación, pueden observarse diferentes acciones que demuestran la 

riqueza que puede esconder una propuesta de actividad con papel. La libertad de acción 

de los alumnos y la utilización de materiales no estructurados inspiran a los niños la 

realización de múltiples acciones englobando todas las áreas de su desarrollo y 

permitiendo, a su vez, a las educadoras, una observación muy rica y fructífera. 
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Figura 28: Propuesta de actividad sensorial y movimiento con papel y cartón en la sala de usos múltiples 

con alumnos de 2-3 años. Fuente: Escuela Infantil. 

 

Materiales 

 En cuanto a los materiales utilizados en la realización de las actividades(figura 

29), se observa que en el 42.9% de las propuestas, utilizan algún tipo de material 

estructurado para combinarlo con el material no estructurado. En alguna ocasión la 

educadora ha considerado el soporte de la actividad como material, por ejemplo, la 

mesa de experimentación con sus bandejas o contenedores. Otros materiales 

estructurados empleados han sido: fotografías de los niños, animales y bolas con 

aspecto de espejo. 

 El uso que se le da al material estructurado en estos casos, está basado en el 

descubrimiento, la exploración y la experimentación libre. Como se ha podido 

comprobar a través de las actividades realizadas en la Escuela Infantil, algunos 

materiales que podríamos llamar estructurados, como los vasos y platos de las 

“cocinitas”, se pueden utilizar como recipientes, como elementos de construcción, o 

como gorro de policía. El límite es la imaginación de quien lo utiliza. 
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Figura 29: Material utilizado. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se refleja en las entrevistas  realizadas las ventajas y desventajas  del material no 

estructurado serían: 

 

Tabla 4: Ventajas y desventajas del material no estructurado 

 

Como puede observarse al analizar los resultados de esta tabla, las ventajas son 

beneficios que afectan directamente al alumnado mientras que las desventajas implican 
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un esfuerzo o trabajo extra por parte de la educadora, fácilmente solventable. Es 

importante contar con la experiencia en la utilización del material, las educadoras 

realizan una evaluación constante de la combinación de materiales, uso por parte de los 

niños, su aprendizaje, la sociabilidad que provoca, etc.  

 

Metodologías: 

 

 Teniendo en cuenta que el equipo educativo posee total libertad en cuanto a 

metodologías, como queda contemplado en los documentos internos del centro, se 

perciben unas líneas metodológicas comunes en todas las propuestas realizadas con este 

tipo de material: 

- El material se presenta a los niños y se deja que sean ellos los que tomen la 

iniciativa. 

- Libertad de acción: el límite es la seguridad.  

- No intervención del adulto 

- Observación y registro 

 

Estas líneas coinciden con las ideas principales de las diferentes corrientes ya 

mencionadas en el marco teórico. 

 

7.2. Guía de materiales no estructurados 

 

Como resumen de todas las observaciones y para dar respuesta a uno de los 

objetivos de este TFG se elabora la siguiente guía: 
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 Tabla 5: Guía de material no estructurado. Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 Respuesta a los objetivos del trabajo 

El objetivo general de este TFG ha consistido en adquirir conocimiento sobre la 

utilización de material no estructurado en la práctica educativa. 

Este objetivo ha sido alcanzado gracias a la investigación-acción en un centro 

educativo mediante la elaboración de un marco teórico, la observación de la práctica y 

el análisis de situaciones reales en un contexto de innovación y profesionalidad. 

Entre los objetivos específicos, figura el análisis de las ventajas y desventajas de 

este material a partir de la práctica de las profesionales. En el apartado de los resultados 

pueden verse las conclusiones (tabla 4) 

Asimismo se ha podido determinar cómo contribuye el material no estructurado 

al desarrollo de las capacidades del niño. En las propuestas de juego mostradas a través 

de las imágenes observamos cómo con este material, disfruta, explora, manipula, 

experimenta, descubre, clasifica, piensa, imagina, crea, habla, interactúa, etc., en 

definitiva genera la acción necesaria para su desarrollo integral. 

A partir de los resultados observados mediante los diferentes instrumentos de 

recogida de información, se ha elaborado una guía de material no estructurado, dando 

así respuesta a una necesidad reflejada en la justificación del trabajo (tabla 5) 

Para dar respuesta al objetivo de analizar la utilización de los diversos materiales 

se ha elaborado un cuadro resumen que muestra la visión desde la perspectiva de las 

principales pedagogías utilizadas en el primer ciclo de Educación Infantil (tabla 1) 

  

8.2 Limitaciones de la propuesta 

Entre las limitaciones de la propuesta destaca la producida por la situación actual 

de pandemia que ha provocado restricciones en el acceso a las personas, a espacios y 

materiales, y de movilidad entre diferentes grupos de convivencia estable. Hubiese sido 

más enriquecedor realizar las observaciones en primera persona creando previamente un 

vínculo directo con los alumnos sin interferir en su espontaneidad. 

La investigación ha resultado escasa en cuanto a tiempo. Un estudio más 

representativo se podía haber realizado a través de todo un curso escolar, de esta manera 
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se hubiesen solventado dificultades como contratiempos meteorológicos o coincidencia  

del proceso de evaluación del trimestre con el desarrollo de la investigación.   

Como fortalezas se enumeran la elección del centro educativo colaborador de la 

investigación, siendo su experiencia en el trabajo con este material una gran fuente de 

conocimiento. El equipo educativo se caracteriza por hacer una formación continua 

tanto individual como corporativa con estas inquietudes, trabajando en todo momento 

hacia una innovación y motivación permanente. 

Ha sido fundamental para el desarrollo en la investigación la participación, 

motivación y esfuerzo personal de las educadoras. 

Otra fortaleza es la relacionada con la necesidad de información sobre este 

material y su utilización. Existen estudios referentes en el entorno familiar pero se ha 

detectado una carencia en el educativo y específicamente con alumnos del primer ciclo 

de Educación Infantil. Se quiere hacer notar la gran diferencia entre ambos, tanto en el 

número de niños por adulto, los vínculos de apego, las experiencias previas, las 

interrelaciones y los peligros con el material. En el ámbito familiar puede haber uno, 

dos o tres niños con sus padres mientras que en una escuela puede haber hasta veinte 

alumnos con una sola educadora.   

 

8.3 Prospectiva de futuro 

Como prospectiva de futuro se propone continuar la investigación en un curso 

escolar completo. Sería interesante hacer el estudio  durante tres cursos y así analizar la 

evolución de los mismos niños  a lo largo de todo el ciclo.  

Otra investigación podría consistir en una comparativa de distintas metodologías 

en centros educativos de la zona: comparar el nivel de autonomía, creatividad,  

resolución de problemas,  motivación, iniciativa y habilidades sociales. 

Intercambio de buenas prácticas en escuelas del entorno cuyo objetivo principal 

sea sumar conocimientos, compartir experiencias y crear espacios colaborativos. 

Investigación en torno a aprendizajes significativos en escuelas innovadoras de  

otros municipios, comunidades autónomas o países.  
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo I. Cuestionario (Entrevista estructurada). Google Forms. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC77YJWEvutxtSOYiCIznz_v9cTtUFooOPNQk0PnfLbSoCUA/viewform?usp=sf_link
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10.2 Anexo II. Propuestas de actividad con material no estructurado. 

Google Forms. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWqsOQCs6kEXvUcSwVRkPZPPWHt06oE8wbwu1q5OQY-ckeYA/viewform?usp=sf_link
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