
PROYECTO DE TÍTULO
mención en diseño de objetos
 

Objetos para la infancia: 
diálogo entre el diseño y la pedagogía a través de la experiencia y el juego

origen del proyecto 

Durante la formación como diseñadora, ha 
surgido el cuestionamiento respecto a cuál es 
el rol y el aporte del oficio del diseño en los 
espacios educativos para la primera infancia.

Como primera aproximación al área, aparece 
la diseñadora estadounidense Cas Holman, 
quien se dedica a diseñar “juguetes que enfati-
zan la creatividad a través del juego no estruc-
turado”. Dicha aproximación se tradujo en la 
realización de un juego de mesa para niños 
durante el Taller de Interacción el año 2021.

Durante la experiencia de intercambio en 
Alemania, se visitó un jardín infantil que 
posibilitó la observación de un espacio edu-
cativo diverso, caracterizado por su amplitud, 
diversidad de habitaciones y actividades, mo-

los ejes del proyecto

Investigación y recopilación del Estado del Arte 
en el diálogo entre el diseño y la pedagogía

Experiencias de Observación y Observaciones
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Desde el siglo XIX,  las disciplinas de la peda-
gogía, psicología y medicina comienzan un 
cuestionamiento por las formas de aprendi-
zaje, el desarrollo del pensamiento y la técni-
ca y la calidad de la educación.

Posteriormente, de la mano con la llamada 
Segunda Revolución Industrial, el mobiliario, 
así como los productos de interior comenza-
ron a desarrollarse de manera industrial, lo 
que permitió la aparición de nuevas técnicas, 
como la madera curvada, la madera contra-
chapada, la concepción de desmontaje, la fa-
bricación en serie, la mezcla entre la madera y 
el metal, entre otros. 

Aunque desde el siglo XIX ya se habían comen-
zado a diseñar productos a la escala de los ni-
ños, como son las sillas de Thonet por ejemplo, 
no fue hacia 1920, cuando el concepto y el rol 
del diseñador industrial comenzó a aparecer 
con más fuerza, que el diseño de productos 
para niños ganó un mayor protagonismo. 

ENTRAR Y SALIR
El afuera permite el apoyo, 

el adentro el esconderse.

FORMA Y CONTRAFORMA
El objeto como múltiples formas del juego; 

pasa a ser una extensión del cuerpo: 
el desenvolvimiento del cuerpo. 

Concepción dual en un mismo objeto

LEVANTAR Y APOYAR
Conocer y entender el cuerpo 

a través del peso

RITMO Y SECUENCIA
Distintas alturas construyen el recorrido

La amplitud potencia la diversidad de 
movimientos y juegos

piezas grandes para manos pequeñas: 
¿Cómo el niño construye su propio juego?

Como primera aproximación formal, se busca 
reunir los diferentes modos de juego obser-
vados, integrando conceptos como el afuera 
y adentro, arriba y abajo, cóncavo y convexo, 
entre otros. 

Para ello se proponen unidades cúbicas mo-
dulables de 60x60 cm, en donde los niños 
tienen la posibilidad de construir su propio 
circuito de juego. Estas unidades están com-
puestas por 2 caras de terciado de 9mm, uni-
das a través de vínculos de PLA, en donde el 
encaje tanto vertical como horizontal permite 
diversas modulaciones espaciales y angulares.

desarrollo inicial

El desarrollo del proyecto abarcó en esta pri-
mera etapa: la investigación, observación y 
breve experimentación de la materia, a través 
de tres momentos: 

1.- Investigación y recopilación del estado del 
arte en el diálogo entre el diseño y la pedagogía.

2.- Experiencias de Observación de los espaci-
os educativos en la localidad de Valparaíso.

3.- Aproximación formal a través de la experi-
mentación con un primer prototipo.

JARDÍN BURBUJITAS Valparaíso, Chile ESCUELA ORO NEGRO Concón, Chile

JARDÍN INFANTIL C.O Hiroshima, Japón

COLEGIO STO DOM. DE GUZMÁN Valparaíso, ChilePARQUE DE LA INFANCIA Santiago, Chile JARDÍN HIPOPOLA Viña del Mar, Chile

KINDERGARTEN N°1507 Moscú, RusiaECOKID KINDERGARTEN Vinh, Vietnam FUJI KINDERGARTEN Tachikawa, JapónKITA Weimar, Alemania

biliario y objetos al alcance de los niños con 
un diseño formal apropiado. 

En la primera étapa de esta investigación, las 
experiencias de observación realizadas en 

diversos espacios educativos en Valparaíso 
muestran un panorama homógeneo, caracter-

izado por espacios reducidos, mobiliario re-
ducido, escaso material al alcance de los niños 

y actividades educativas homogéneas, con ten-
dencia a una escolarización temprana.

El proyecto pretende desarrollar objetos de 
diseño para la primera infancia que buscan 

construir un diálogo entre el diseño y la ped-
agogía a través de la experiencia y el juego en 

los espacios educativos infantiles.

objetivos

Indagar la cultura material de los espacios y 
objetos, teniendo en cuenta a quién es  habi-
tan los ambientes educativos de la infancia, 
preguntándose ¿cuál es la influencia de los 
objetos de diseño en el aprendizaje de las ni-
ñas y niños?

Establecer un diálogo entre la pedagogía de 
la infancia y el oficio del diseño, como borde 
para comprender la relación entre los objetos 
de diseño y el aprendizaje, en el contexto na-
cional y específicamente, en el contexto local.

Crear y construir un objeto de diseño que 
pueda, a través de una dimensión formal, 
aproximarse al diálogo entre la pedagogía de 
la infancia y el diseño. 

SILLA NRO 14 
Michael Thonet 

1854

TRONA
Michael Thonet 

1890-1919

TRONA 1919
Gerrit Rietveld

1919

CUNA OSCILANTE 
CRUZADA
Peter Keler

1922

SILLA 33
Marcel Breuer

1927

SILLA B34
Marcel Breuer & Mart 

Stam para Thonet
1928

JUEGO DE MESAS Y 
SILLAS
Thonet

1922

KINDERZIMMER 
HAUS AM HORN

Alma Siedhoff-Buscher
1923

SILLA 103
Alvar Aalto

1932

SILLA 65
Alvar Aalto

1934

SILLA PARA NIÑOS
Charles & Ray Eames

 
1944

ELEFANTE EAMES
Charles & Ray Eames

 
1945

SILLA 410 | PETER
Hans Wegner

 
1944

SET SILLA PETER
Hans Wegner

1944

TABURETE TRES 
POSICIONES
Marcel Gascoin

1950

ESCRITORIO Y SILLA 
MOSQUITO
Arne Jacobsen

1955

SILLA 60
Alvar Aalto

 
1933

SILLA PARA NIÑOS
Kristian Vedel

 
1957

PEQUEÑO ESCRITORIO 
PARA NIÑOS

Jules Wabbes 
1960

SILLA 360
PARA NIÑOS

Walter Papts 
1950

SERIA ANNA
Karin Mobring

 
1960

SILLA COSA
Peter Murdoch

 
1964-1965

TRIPP TRAPP
Peter Opsvik

 
1972

SILLA PARA NIÑOS
Luigi Colani

 
1971

RAPPELKISTE
Luigi Colani

1975

Primer prototipo y proyecciones

Montessori juega un papel importante duran-
te este desarrollo, ya que gracias a sus aportes 

pedagógicos y al trabajo práctico, la idea de 
niñez se desplaza hacia una concepción más 
tolerante y novedosa, lo que influenciaría el 

mobiliario infantil. 

Por otro lado, con la creación de la Escuelas 
Reggianas en 1945, aparece la concepción del 

espacio como tercer educador, en donde el 
lenguaje espacial comienza a construir un 

diálogo con la arquitectura y las artes visuales 
potenciando la calidad del aprendizaje. 

En el caso de Chile, fue hasta la reforma edu-
cativa de 1990, que el cuidado estético por los 
espacios educativos comenzó a ganar mayor 

protagonismo a través de la “Reforma edu-
cativa chilena: Optimización de la inversión 

en infraestructura educativa”en 1997. Así, 
comienzan a aparecer los primeros manuales 
y guías para el diseño y la adquisición de mo-

biliario en los establecimientos educativos.

recopilación del desarrollo mobiliario infantil en europa y estados unidos

EDUCACIÓN DE LA INFANCIA
formación de la personaque se plasman

aún en sus diferencias, 
proponen concepciones

lo que se traduce

propiciando diferentes

PROGRAMAS EDUCATIVOS

ALUMNO: ROL ACTIVO 
EN EL APRENDIZAJE

EDUCADOR: ROL MEDIADOR 
DEL APRENDIZAJE

CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 

CURRÍCULUM 
REGGIO EMILIA

*el espacio como 
tercer educador

LORIS MALAGUZZI 
(Italia, 1976)

CURRÍCULUM 
MONTESSORI
*mobiliario como 

complemento al método

MARÍA MONTESSORI
(Italia, 1912)

TEORÍA DEL 
CONSTRUCTIVISMO

*deja fuera la influencia de 
la cultura en el desarrollo

JEAN PIAGET 
(Suiza, 1896-1890)

PROGRESISMO 
*la cultura es fundamental 

en el desarrollo

LEV VYGOTSKY 
(Bielorrusia, 1896-1934)

LA ESCUELA ACTIVA
*la experiencia como 

eje principal

JOHN DEWEY 
(EEUU, 1859-1952)

FUNDAMENTOS
psicológicos y educativos

2
Niño: un ser lleno de 

potencialidades

6
Invitación

interdisciplinar

4
El diseño: un 

medio y no un 
fin

5
¿El diseño en la 

realidad 
nacional?

3
Enfoques 

pedagógicos: 
referentes 
�lexibles

1
Espacios infantiles 
para una sociedad 

en cambio

SINERGIA Y 
DIRECCIÓN

Al ser un circuito de juego modulable, entre-
gar la posibilidad a los propios niños de ma-

nejar las diferentes partes de este. Para ello, el 
diseño de los vínculos se piensa en tamaños 

y pesos adecuados a las manos de los niños, y 
con una estética que invita a la curiosidad.

vínculos y encaje: distintas orientaciones

El vínculo propuesto es una pieza circular 
base de 0,5 cm, que por un lado cuenta con 

un agarre tubular de 6 x 4,5 cm mientras que 
por el otro cuenta con 6 surcos de 9,2 cm, por 

donde se encajan los cantos de las
caras, permitiendo la modulación vertical de 
la unidad cúbica. A su vez, estas caras contie-
nen un patrón de agujeros de 4,5 cm en don-
de los vínculos encajan de manera horizon-

tal, lo que permite la modulación horizontal.

Por otro lado, los surcos del vínculo permiten 
la variación angular de las caras, permitiendo 

una extensión que va desde los 0° hasta 360 °.

elementos superpuestos

Por último, la propuesta incluye otros planos 
de terciado con forma rectangulares y trian-
gulares, las cuales, a través de la relación ca-

ra-vínculo, construyen nuevos espacios entre 
o desde las caras. 

proyecciones próxima etapa

En relación con la seguridad y estructura, y 
considerando las máximas extensiones posi-
bles dadas las medidas, aparece la pregunta 
por los límites de esta modulación ¿cómo se 
fijan estos elementos para construir un juego 
seguro? 

Para ello, en primer lugar, se piensa en mo-
dificar la forma de los vínculos, cambiando 
de formas de agarre circulares a triangulares, 
como un intento de diferenciar los vínculos 
que cumplen la función de esquineros y las 
que no. Sin embargo, en la relación cara-vín-
culo ¿cuál es el lenguaje que se propone y cuál 
es la que los niños construyen? 

En segundo lugar, se debe buscar la forma 
segura de estructurar y apoyar los elemen-
tos superpuestos, pensando en el peso que 
deberían soportar. Para ello y como segunda 
proyección, se propone añadir piezas tubula-
res o rectangulares de 75 cm, que vinculen las 
caras de estas unidades cúbicas. Estas piezas, 
además de cumplir la función de vigas, permi-
ten la aparición de nuevas formas de modula-
ción, pensando en el desfase entre las caras. 

proyección modulaciones

EQUILIBRIO Y APOYO
El cuerpo a través de la extensión y el peso.

¿Qué pasa con los cantos de las sillas? 
La búsqueda de apoyo en los bordes 

y esquinas; el acomodarse en equilibrio. 

Los espacios y la seguridad límitan.

Disposición asimétrica define la estructura.  

Alondra Z. Goldrine
Taller de Titulación de Diseño 2022

Profesora guía: Vanesa Siviero
escuelA de ArquitecturA y diseño e[Ad] - PucV


