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La necesidad de investigar sobre la calidad en Educación Infantil se justifica 

siempre, pero más cuando en las actuales políticas educativas, nacionales e 

internacionales, está muy presente el objetivo de cubrir la demanda de plazas 

accesibles, asequibles e inclusivas en el primer ciclo de Educación Infantil (Comisión 

Europea, 2021; OCDE, 2020). En el caso español, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE), contempla este avance en la Disposición adicional vigesimocuarta:  

“Los Presupuestos Generales del Estado (…) incorporarán progresivamente los 

créditos necesarios para hacer efectiva la gratuidad del primer ciclo de la 

Educación Infantil a la que se refiere el artículo 15.2”. También en la Disposición 

adicional tercera, establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor 

de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, 

elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de 

Educación Infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y 

asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo”.  

La nueva Ley contempla la equidad en el acceso y la calidad de los procesos, retomando 

el carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil, que la anterior Ley (LOMCE, 

2013) había limitado mucho, cuando no eliminado. En este sentido, supone un avance 

importante la incorporación de un principio general de control de calidad:  

Artículo 15.1.:“…Todos los centros habrán de estar autorizados por la 

Administración educativa correspondiente y supervisados por ella”. Este 

propósito coincide con el objetivo 4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la UNESCO, que sitúa en la Agenda internacional asegurar que, de aquí a 2030, 

todos los niños y niñas1 tengan acceso a una educación infantil de calidad.  

 
1 En consonancia con la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, este texto intenta 
emplear un lenguaje no sexista y los más inclusivo posible. Sin embargo, es posible que en alguna ocasión 
se recurra al masculino genérico para facilitar la lectura de una frase, teniendo plena conciencia de la 
necesidad de verbalizar ambos géneros en la exposición práctica. 
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La escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en España, que 

comprende desde los cuatro meses de edad hasta los 3 años, se ha duplicado en los 

últimos 10 años según las cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(MEFP, 2019a), pasando en gran medida de tener una función asistencial a cumplir una 

función educativa, aunque sigue siendo fundamental para posibilitar la conciliación 

familiar (Llorent, 2013).  

Las administraciones de ámbito estatal, autonómico y local están trabajando 

para garantizar el acceso al primer ciclo de la etapa, pero queda amplio espacio de 

mejora. Mientras que la tasa neta de escolarización en el segundo ciclo está cercana el 

100%, en el primero es muy inferior; en menores de 1 año es del 12,3%, del 40,2% al 

año, y del 60% a los 2 años (MEFP, 2020b). También existen diferencias notables entre 

Comunidades Autónomas (CC.AA.) desde el 18,3% en Murcia hasta el 53,8% de País 

Vasco. Si se toma la tasa de escolarización en 2 años, alcanza al 92,9% en el País Vasco, 

en Madrid al 71,5%, y situándose en Canarias por debajo del 30% (MEFP, 2020a). El 

Gobierno de España se ha comprometido en la LOMLOE (2020) al impulso de una oferta 

suficiente y accesible del primer ciclo en el plazo de 8 años, y en las CCAA también se 

ven avances.  

Con respecto a la titularidad, en España hay 9952 escuelas infantiles de primer 

ciclo, de las cuales un 52.5% son privadas y, en un 73% de las públicas la titularidad 

corresponde a la Administración local (MEFP, 2020a). En el desigual panorama entre 

CC.AA., cabe destacar el caso de Canarias, donde casi el 80% son privadas, o en el lado 

opuesto Navarra, donde lo son solo el 20% (MEFP, 2019b). 

Las evidencias sobre los beneficios de la Educación Infantil en aspectos como la 

mejora del rendimiento académico, del bienestar, de los futuros salarios e incluso de la 

esperanza de vida está ampliamente argumentada por numerosos autores y organismos 

internacionales (Blanco, 2008; Guijo, 2008; Heckman, 2017; OCDE, 2019a; Perlman, et 

al. 2017; UNICEF, 2019). El inicio de la escolarización a una edad temprana, esto es, en 

Educación Infantil, conlleva mejores resultados por parte del alumnado escolarizado con 

respecto a aquellos que empiezan su escolarización posteriormente, con la educación 

obligatoria, incluso después de considerar la influencia del entorno socioeconómico 

(OCDE, 2019a). De acuerdo con el estudio llevado a cabo por UNICEF en el año 2019, las 

niñas y los niños que reciben por lo menos un año de educación preescolar tienen una 
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mayor probabilidad de desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito en el colegio 

y menos posibilidades de repetir curso o de abandonar la enseñanza, siendo, por lo 

tanto, más capaces de realizar contribuciones a unas sociedades y economías pacíficas 

y prósperas al alcanzar la edad adulta (UNICEF, 2019). Pero también se ha comprobado 

que, para que estos beneficios tengan lugar, la Educación Infantil debe ser de calidad, 

dado que la baja calidad en esta etapa puede no tener efectos o que estos lleguen a ser 

negativos (Clarke-Steward, 1987; Heckman, 2017; Heckman & Mossos, 2014; Larrea et 

al., 2010; Lera, 2007; NICHD ECCRN, 2006). 

La idea primaria de esta investigación era analizar la normativa relativa a la 

evaluación de la calidad de la Educación Infantil en España, estudiar cuáles eran los 

instrumentos indicados para poder medirla, aplicar un instrumento que permitiera 

medir esta calidad, y analizar los aspectos más destacables que sirvieran como revisión 

y mejora para la formación inicial del profesorado en esta etapa. Durante el desarrollo 

de la investigación, los objetivos inicialmente previstos fueron adaptados y ampliados 

atendiendo a la realidad sanitaria y a la crisis social. 

Esta investigación, realizada mediante una beca-contrato de Formación del 

personal Investigador (FPI) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

se ha llevado a cabo en el periodo 2019-2021 durante el cual el mundo entero ha 

padecido una pandemia con importantes repercusiones en la práctica totalidad de 

nuestras vidas. El cierre de las escuelas infantiles, el confinamiento vivido y el posterior 

cierre de parques, entre otros, ha influido en el desarrollo de los niños y niñas que cursan 

Educación Infantil. Esta circunstancia tan extraordinaria se ha tomado en la presente 

investigación como una oportunidad para enriquecer esta tesis doctoral, evaluando el 

tipo de cooperación establecida entre las escuelas infantiles y las familias durante el 

confinamiento a fin de continuar brindando una atención educativa de calidad durante 

este periodo, así como el tipo de actividades que han sido propuestas por parte de las 

escuelas a las familias.  

El primer artículo que conforma esta tesis doctoral aborda la evaluación de la 

calidad del primer ciclo de Educación Infantil en España, combinando la información 

procedente de una revisión normativa de tipo comparado y una revisión sistemática de 

la literatura (meta síntesis). Del análisis legislativo se desprende un panorama 

heterogéneo desde el punto de vista autonómico y, al mismo tiempo, un rasgo común 
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en la normativa de las distintas comunidades autónomas, su falta de especificidad. Por 

su parte, la revisión sistemática de la literatura ha permitido esclarecer cuáles son los 

instrumentos más empleados a nivel internacional a la hora de analizar la calidad del 

ambiente en Educación Infantil, observando que en España existe una ausencia de 

investigaciones que analicen la calidad del ambiente de aprendizaje en este ciclo.   

Siendo la cooperación familia-escuela un rasgo característico de una Educación 

Infantil de calidad, y atendiendo a los acontecimientos mundiales sobrevenidos en 

marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia mundial producida por el COVID-19, en 

el segundo artículo se aborda la falta de preparación por parte de los maestros y familias 

para trabajar de manera coordinada en la educación de los niños en la etapa de infantil. 

Se diseñaron, validaron y aplicaron dos cuestionarios -a familias y centros de Educación 

Infantil de todas las comunidades autónomas de España-, y los resultados muestran que 

la cooperación familia-escuela está asociada a varias características familiares y 

escolares, tales como el nivel educativo de los progenitores y el tipo de escuela teniendo 

en cuenta su titularidad (públicas, concertadas o privadas). 

Según la ley de Educación española, LOMLOE (2020), las actividades de 

aprendizaje son uno de los ejes principales que vertebran la metodología y el proceso 

educativo en Educación Infantil, y el elemento más importante para garantizar los 

principios de bienestar y desarrollo infantil y de calidad en esta etapa. Es por esto por lo 

que, en el tercer artículo se ha aprovechado la oportunidad que ha brindado la 

pandemia para realizar un análisis crítico del tipo de actividades que se han desarrollado 

por las escuelas, así como la valoración por parte de las familias para hacer frente a este 

contexto. En cuanto al envío de actividades, los resultados muestran que existen 

diferencias estadísticamente significativas en función de la titularidad del centro, 

señalando casi la mitad de las familias encuestadas que necesitan recibir más 

indicaciones por parte de las escuelas para poder acompañar a sus hijos/as de manera 

adecuada en esta etapa educativa. 

Además de la cooperación familia-escuela y el desarrollo de actividades, otro de 

los ejes que vertebran la calidad de la Educación Infantil es la competencia docente de 

su profesorado, abordada en el cuarto artículo. Tras el análisis normativo y documental 

realizado en el primer estudio, se identificó el instrumento ITERS-3 como una 

herramienta útil para evaluar la calidad del ambiente en Educación Infantil, aplicando 
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dicho instrumento a una muestra incidental de 31 aulas de 21 centros de cuatro 

comunidades autónomas españolas, lo que ha permitido observar el desempeño 

docente a través del desarrollo de actividades de aprendizaje en el primer ciclo de 

Educación Infantil, a partir del tipo de actividades más frecuentes que se desarrollan en 

estas aulas.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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La pregunta de investigación que ha impulsado esta tesis doctoral es conocer 

el estado de la calidad del primer ciclo de Educación Infantil en España. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se han marcado una serie de 

objetivos: 

 

Objetivo 1 (O₁): Analizar el estado de la cuestión en España sobre evaluación de la 

calidad de la Educación Infantil, con especial referencia al primer ciclo (0-3). 

 

Objetivo 2 (O₂): Realizar una revisión y síntesis comparada de la normativa sobre 

evaluación de la calidad de la Educación Infantil, con especial referencia al primer ciclo, 

publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las 

Comunidades y Ciudades autónomas. 

 

Objetivo 3 (O₃): Realizar una revisión y síntesis comparada de las metodologías de 

evaluación de la calidad de la Educación Infantil más empleados a nivel nacional e 

internacional, con especial referencia a instrumentos utilizados en el primer ciclo. 

 

Objetivo 4 (O₄): Analizar la cooperación entre familias y escuela en Educación Infantil. 

 

Objetivo 5 (O₅): Examinar el tipo de actividades de aprendizaje y las indicaciones 

proporcionadas por los centros a las familias durante el periodo de confinamiento por 

el COVID-19.  

 

Objetivo 6 (O₆): Analizar el desempeño docente en el diseño y desarrollo de actividades 

de aprendizaje en el aula. 
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Objetivo 7 (O₇): Aportar evidencia empírica que contribuya a repensar la formación 

inicial de estos docentes desde la perspectiva del bienestar y desarrollo integral de los 

menores de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos O₁, O₂ y O₃ están incluidos en el primer artículo de la presente tesis. 

El objetivo O₄ está incluido en el segundo artículo de la presente tesis. 

El objetivo O₅ está incluido en el tercer artículo de la presente tesis. 

Los objetivos O₆ y O₇ están incluidos en el cuarto artículo de la presente tesis. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
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3.1 Fundamentación teórica 

 

Calidad del ambiente en Educación Infantil 

El debate acerca del acceso (gratuito e inclusivo) universal a la Educación Infantil 

ha ido en aumento a medida que se ha demostrado su impacto en el desarrollo infantil 

y se ha producido una incorporación progresiva de la mujer en el empleo fuera del 

hogar. Diferentes organismos e instituciones nacionales, internacionales y 

supranacionales han mostrado su preocupación por la inequidad en el acceso y la 

calidad, reflejándola entre sus principales líneas de acción (Comisión Europea, 2021; 

LOMLOE, 2020; UNICEF, 2019). Como ocurrió con la universalización de la educación 

obligatoria, el primer paso fue garantizar el acceso, y el segundo asegurar su calidad, 

pero en esta época ambos movimientos deben ser simultáneos. De esta manera se 

cumplirá con el Pilar Europeo de Derechos Sociales: “Los niños tienen derecho a 

disfrutar de una educación y unos cuidados de la primera infancia asequibles y de buena 

calidad” (Unión Europea, 2017, p.19), con la Convención sobre los Derechos del Niño 

(ONU, 1989) y con el Objetivo 4.2. de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU, 

2015):  

“en 2030 todos los niños y niñas tengan acceso a servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia y educación infantil de calidad”.  

Ciertamente, invertir en una primera etapa de calidad es más eficaz y eficiente 

que tratar de compensar las desigualdades en etapas educativas posteriores (Heckman 

2017; OCDE, 2017; Save the Children, 2019). 

La evidencia teórica y empírica demuestran que la Educación Infantil de calidad 

repercute en el desarrollo positivo de los menores de 6 años, mientras que una 

educación de baja calidad puede no tener efectos o, incluso, ser perjudicial (Clarke-

Steward, 1987; Felfe, et al., 2012; Heckman & Mossos, 2014; Larrea et al., 2010; Lera, 
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2007; Rolla &Rivadeniera, 2006; Melhuish et al., 2015; NICHD ECCRN, 2006; Phillips, et 

al., 1987). Algunos estudios longitudinales (Dickinson, 2006; Pungello et al., 2010; 

McLean et al., 2016; Heckman, 2017), muestran que las intervenciones educativas de 

alta calidad durante los primeros años pueden tener efectos de larga duración, en el 

éxito escolar posterior, previniendo el fracaso escolar y el abandono temprano.  

El concepto de calidad en educación no es unívoco “La propia noción de calidad 

educativa constituye un ejemplo de concepto polifacético y polimórfico que, adoptando 

una perspectiva analítica, se manifiesta en una pluralidad de componentes o de factores 

de calidad: sin embargo, ninguno de ellos resulta suficiente para aprehender el 

concepto” (Borrell et al., 2005, p.518). Siendo esto cierto, existen conceptualizaciones 

ampliamente refrendadas. El estudio de Ruopp &Travers (1982), supuso el inicio de la 

línea de investigación sobre calidad de la Educación Infantil y es empleado 

profusamente en la actualidad (Valverde-Forttes, 2015). Los autores dividen las 

dimensiones de calidad en dos grupos de variables: las estructurales, cuya regulación es 

financieramente costosa pero más sencilla -e.g. tamaño del aula, ratio docente/alumno, 

formación, experiencia y salario del docente- y las referidas al proceso educativo -e.g. la 

calidad del clima y las relaciones en el aula o con las familias, la metodología o el 

currículo. Concretamente, la evaluación del ambiente o clima (procesos) está muy 

extendida a nivel institucional en países como Estados Unidos (Zellman &Perlman, 2008) 

o Escocia (Bradshaw et al., 2020) y sirve como predictor de la calidad en Educación 

Infantil (Sylva et al., 2006).  

Por su parte, la Comisión Europea ha adoptado una Recomendación del Consejo 

(2018) que apoya los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar el acceso y la 

calidad en este nivel educativo. Incluye un “marco de calidad” que enumera cinco 

componentes clave:  

 Acceso a la educación y los cuidados de la primera infancia.  

 Condiciones de formación y trabajo del personal responsable de educación y 

cuidados de la primera infancia.  

 Definición de planes de estudios y gobernanza adecuados.  

 Financiación.  

 Control y evaluación de los sistemas.  
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Ciertamente, solo a través del control y la evaluación podremos analizar sus 

fortalezas y debilidades y fundamentar el proceso de mejora. No obstante, hay que 

prever la complejidad inherente a la evaluación en la etapa de Educación Infantil, por 

los motivos que señala el Instituto de Evaluación2 (2008). 

 

 Escasez de estudios previos de referencia que permitan partir de una base sólida 

y probada en aspectos teóricos y prácticos.  

 Dificultad para aplicar instrumentos de evaluación a amplias muestras de 

niños/as en esta etapa.  

 Complejidad de la aplicación, en la que se requiere contar con aplicadores 

expertos y con experiencia en esta etapa educativa o, en su caso, formar a los 

propios docentes haciéndoles partícipes del procedimiento y sistema de 

evaluación. 

 

Atendiendo al Objetivo 3 (O₃) “Realizar una revisión y síntesis comparada de las 

metodologías de evaluación de la calidad de la Educación Infantil más empleados a nivel 

nacional e internacional, con especial referencia a instrumentos utilizados en el primer 

ciclo”, del trabajo de síntesis de investigación se desprende que, el uso de instrumentos 

que miden el ambiente de aprendizaje en el primer ciclo, desde el nacimiento hasta los 

tres años, puede resultar un recurso útil para juzgar la calidad de la atención educativa 

que se brinda en esta etapa. De los diferentes instrumentos analizados, el más empleado 

a nivel internacional en Educación Infantil es el ITERS (Infant/Toddler Environment 

Rating Scale), diseñado para evaluar la calidad del ambiente en escuelas infantiles desde 

el nacimiento hasta los 36 meses, y el ECERS (Early CHildhood Environment Rating Scale), 

el instrumento más empleado también en España, para evaluar la calidad del ambiente 

en las escuelas infantiles y colegios cuyo alumnado tiene desde los 3 años de edad hasta 

los 6 o inicio de la etapa de Educación Primaria.  

 

 
2 Actual Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 
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La cooperación familia escuela como indicador de calidad en Educación Infantil 

Numerosos estudios respaldan la necesidad y los efectos positivos de la 

cooperación entre las familias y las escuelas, ya que se considera que constituyen uno 

de los factores determinantes de la calidad de la educación (European Comission, 2000). 

En un sistema educativo moderno, es esencial que las relaciones entre progenitores y 

escuela se entiendan como una cooperación proactiva, establecida entre las familias y 

maestros para promover el desarrollo integral de los niños. Entendemos la cooperación 

como sinónimo de compromiso, definiéndola como las metas del aprendizaje de los 

niños que son compartidas por maestros y padres (Pushor, 2012). Cuando los padres 

están más comprometidos, los niños tienden a estar mejor en la escuela (Van Voorhis et 

al., 2013). También que progenitores y maestros trabajen juntos puede proporcionar 

"oportunidades óptimas a los niños para aprender y desarrollarse" (Whalley, 2017, p. 

66). Por lo tanto, esta cooperación tiende a estar asociada con mejoras en diversas 

variables, tales como el rendimiento académico (Castro et al., 2015) en la competencia 

socioemocional, conllevando la reducción de problemas de comportamiento (Thomson 

& Carlson, 2017), así como una interacción más positiva entre pares durante el juego 

(Besler & Kurt, 2016). 

La responsabilidad de iniciar este acercamiento debe ser asumida por la escuela 

como institución educativa (Rodríguez-Ruiz, et al. 2016¸ Triana, et al., 2019). No 

obstante, para que verdaderamente se obtengan esos resultados, la participación de las 

familias en la escuela no puede reducirse a una mera representatividad en las 

estructuras de gobierno de los centros (Medina, 1990). Debe tratarse de una dinámica 

y de una filosofía que tienda a inspirar y a transformar no solo la vida de la escuela, sino 

la naturaleza misma de la enseñanza (Sánchez de Horcajo, 1979), en la que los padres y 

madres se sientan interesados e implicados en los procesos educativos de sus hijos. 

Además, requiere esforzarse especialmente para integrar en la “cultura democrática” 

del centro a los estudiantes de los sectores de la población más desfavorecidos a nivel 
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social, económico y cultural (Gil,1995), pues suelen ser los más reticentes a la 

participación escolar. En consecuencia, para involucrar a las familias en los centros 

educativos favoreciendo una colaboración fluida (Duddy, 2019), los educadores deben 

estar particularmente preparados para poder responder con estrategias adecuadas, que 

hagan viable la relación familia-escuela en cualquier situación, como los cambios en la 

estructura y la dinámica, en su composición o el desempeño de los roles (Rivas-Borrell 

& Ugarte-Artal, 2014), o de cualquier otra índole, como en la situación actual derivada 

de la pandemia por el COVID-19. De este modo, para una adecuada interacción entre 

los profesionales de la primera infancia y los padres de los niños se necesita contar con 

apoyo (Ward, 2018) como el que pueden brindar los profesionales de la orientación.  

 

Las actividades de aprendizaje en Educación Infantil 

Según la Ley de educación española (LOMLOE, 2020), las actividades de 

aprendizaje son uno de los ejes principales que vertebran la metodología y el proceso 

educativo en esta etapa, y el elemento más importante -junto con las relaciones y el 

clima de aula- para garantizar los principios de bienestar y desarrollo infantil. Así, con 

respecto a la ordenación y principios pedagógicos de ambos ciclos de la etapa, la 

LOMLOE (2020) establece en su artículo 14.6: “Los métodos de trabajo en ambos ciclos 

se basarán en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades 

y el juego, y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su 

autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro”. De igual 

manera, en el apartado 3, Objetivos, de la mencionada ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de 

diciembre, que regula la formación docente requerida, se establece que los docentes de 

Educación Infantil deben adquirir una serie de competencias para poder desarrollar de 

manera adecuada estas actividades, a través del diseño y la adecuación de espacios de 

aprendizaje, la reflexión sobre las prácticas que se llevan a cabo en el aula, y el fomento 

de hábitos de aprendizaje autónomo en los estudiantes. Por su parte, la Comisión 

Europea (2019) también destaca que el docente debe planificar las actividades más 

necesarias y satisfactorias a esta edad, como jugar, correr, cantar, bailar, cuidar las 

plantas, explorar y escuchar cuentos para, entre otros fines, “ofrecerles experiencias de 

aprendizaje positivas”. La riqueza y variedad de las actividades –basadas en objetivos 
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bien definidos que aseguren el progreso hacia los resultados de aprendizaje deseados, 

que fomenten la comunicación entre los niños/as y los educadores, y alienten la 

participación de las familias– son un elemento esencial de una educación y atención de 

alta calidad (Comisión Europea, 2014).  

Numerosas investigaciones destacan la importancia que tienen ciertas 

actividades infantiles para sentar las bases del desarrollo integral; aquellas que 

promueven la inclusión y la interculturalidad (Barreto et al., 2017), la competencia 

matemática (Clements, 2001; Espinoza et al., 2019; Rosales et al., 2020; Watts et al.,  

2018), las nociones de espacio y tiempo, o la creatividad (Castro et al., 2011; Román 

&Cardemil, 2014, Sáez-Sánchez et al., 2021), entre otras.  

En consecuencia con estos planteamientos, el aumento de plazas asequibles y 

accesibles en el primer ciclo de EI previsto en la LOMLOE, unido a la próxima 

promulgación de un Real Decreto que desarrolle y concrete sus principios en unos 

requisitos mínimos de estas enseñanzas que garantice su función educativa y su calidad, 

exigirán la revisión y actualización de los planes de estudios del Grado de Magisterio en 

Educación Infantil, de forma que consideren de manera muy especial las metodologías 

basadas en los principios de bienestar, actividad y desarrollo infantil integral. 

 

 

La formación del maestro como indicador de calidad 

El Informe TALIS 2018 (OCDE, 2019b) señala que el aumento o la mejora de la 

calidad en Educación Infantil se ve influida por el incremento del nivel formativo de los 

docentes, siendo los que tienen un grado universitario o superior quienes suelen crear 

ambientes de aprendizaje más enriquecedores, llevando a cabo actividades más 

estimulantes (Comisión Europea, 2019). Asimismo, en el Marco de Calidad para la 

Educación y los Cuidados en la Primera Infancia (Diario Oficial de la Unión Europea, 

2019), la formación inicial del profesorado es uno de los 5 componentes necesarios para 

crear un sistema de Educación Infantil de calidad. Esto coincide con el metaanálisis de 

Manning et al. (2019), que muestra una correlación positiva entre el nivel formativo del 

docente y la calidad de los programas de Educación Infantil. En él se recogen los 

estudios, desde 1980 hasta 2015, que analizan la titulación del educador en relación con 
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la evaluación de la calidad del ambiente en el aula a través de las escalas: ECERS, ECERS-

R, ITERS e ITERS-R. Pero sigue siendo objeto de preocupación y debate la adecuación de 

esa formación. Ya en 2009, un informe del Consejo Escolar del Estado español 

visibilizaba un desajuste entre su planteamiento “demasiado teórico”, y la posterior 

práctica educativa. Ciertamente, la clave para impulsar el desarrollo profesional docente 

es identificar las estrategias adecuadas para ayudar a estos profesionales a mantenerse 

actualizados sobre los métodos pedagógicos más idóneos en esta etapa (Peterson et al., 

2016). En el desempeño de la labor docente, uno de los aspectos esenciales para 

trabajar con niños/as y de 0 a 6 años, es aplicar los principios de bienestar, actividad y 

desarrollo integral y, en consecuencia, seleccionar y planificar adecuadamente las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje. En el contexto de reformas estructurales 

impulsado por la nueva Ley (LOMLOE, 2020) -que alcanza a la profesión docente- es 

importante revisar si la norma que regula el Grado de Magisterio en Educación Infantil 

da respuesta a los retos a los que se van a enfrentar estos docentes en las escuelas.  

 

 

3.2 Metodología 

 

Para responder a la pregunta de investigación, se llevaron a cabo las siguientes medidas: 

 Revisión normativa sobre la evaluación de la Educación Infantil (primer artículo). 

 revisión sistemática de la literatura sobre instrumentos de evaluación del 

ambiente en Educación Infantil (primer artículo). 

 Diseño, validación y aplicación de dos cuestionarios para medir la cooperación 

entre familias y escuelas, así como el tipo de actividades de aprendizaje y la 

percepción de las familias sobre cómo de preparadas se sentían para hacer 

frente a la etapa de confinamiento (segundo y tercer artículos). 

 Aplicación del instrumento ITERS-3 para evaluar la calidad del ambiente en 

Educación Infantil, con especial interés en las actividades de aprendizaje (cuarto 

artículo). 
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Revisión normativa 

Para el estudio comparado (Raventós, 1991; Velloso & Pedró, 1991) entre enero y 

marzo de 2020 se realizó una revisión de la normativa reguladora de la evaluación del 

primer ciclo de esta etapa, referida a las Comunidades y Ciudades autónomas. Se 

consultaron, tanto el BOE, como los boletines oficiales de las distintas comunidades, las 

páginas web de las Consejerías de Educación y los informes oficiales disponibles que la 

recogen. La revisión se circunscribe a la normativa vigente en enero de 2020. Los 

descriptores utilizados fueron: “evaluación Educación Infantil primer ciclo”, “supervisión 

Educación Infantil”, “calidad en Educación Infantil”, “Inspección educativa”, “evaluación 

externa/ interna” y “práctica docente”, y se analizaron los términos empleados en la 

normativa.  

En las Comunidades y Ciudades autónomas en las que se regula la evaluación, se 

analizaron tres categorías: ejecución (interna/externa), quién la llevaba a cabo, así como 

su obligatoriedad. A continuación, se confrontaron la información y datos obtenidos, y 

se analizaron las semejanzas y diferencias encontradas en los territorios.  

La documentación empleada en este estudio comparado fue la normativa publicada 

por las administraciones autonómicas, y por el MEFP para Ceuta y Melilla en enero de 

2020 

 

Revisión sistemática de la literatura 

Siguiendo las pautas de Gough et al. (2013), se realizó una revisión sistemática 

para identificar y valorar los estudios sobre evaluación de la calidad de la Educación 

Infantil, con especial referencia al primer ciclo. Se realizó de enero a marzo de 2020, 

consultando las bases de datos Dialnet, ERIC, Scopus y Web of Science. Para precisar la 

búsqueda se emplearon palabras clave y categorías (Tabla I), junto a operadores 
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booleanos y entruncamientos3 

TABLA I. Categorías y palabras clave empleados en la revisión sistemática de la 

literatura.  

 

Categoría Palabras clave 

Etapa educativa Toddler, pre-k, early childhood, preschool,  

Educación Infantil 

Medida Measurement, assess*, evaluation, questionnaire.  

Evaluación, cuestionario, instrumento. 

Ubicación geográfica Spain, spani*, Autonomous Communit*.  

Comunidad* autónoma*, españ*. 

Otros Education*. Quality. Calidad  

 

 

Posteriormente se aplicaron criterios de inclusión y exclusión de los estudios 

identificados:  

 

De inclusión:  

 Artículos revisados por pares o libros en editoriales SPI.  

 Estudios en España (todo el país o alguna Comunidad Autónoma).  

 Internacional pero que incluya España.  

 Ambos ciclos de Educación Infantil.  

 Instrumentos para evaluar calidad en esta etapa. 

 

De exclusión:  

 Artículos que miden un aspecto de la calidad, un programa o asignatura.  

 Artículos cuya investigación no sea en España o no incluya España.  

 
3 Operador para manejar los símbolos utilizados en la elaboración de una ecuación de búsqueda y que 
permiten combinar diferentes términos entre sí y establecer relaciones lógicas entre los términos. Reduce 
el número de dígitos a la derecha del separador decimal, descartando los menos significativos. 
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 Artículos que no empleen instrumentos para la evaluación. 

 

 

 

Cuestionarios 

Instrumentos 

En este caso, los instrumentos empleados eran dos cuestionarios 

específicamente diseñados para la presente investigación.  

El primero de ellos, destinado a los docentes, contó con 19 ítems entre los que 

se encontraban preguntas de respuesta cerrada y escalas Likert (1-6), en las que la 

puntuación 6 correspondía a “totalmente de acuerdo” y 1 a “totalmente en 

desacuerdo”. Las dimensiones que conformaron este cuestionario eran: características 

de los docentes (5 ítems), características del centro educativo (3 ítems), acceso a 

Internet en los hogares (2 ítems), contacto con las familias y actividades (6 ítems) y 

herramientas educativas de los docentes (3 ítems). 

El segundo cuestionario, dirigido a las familias, estuvo compuesto de 28 

preguntas entre las que también se encuentran preguntas de respuesta cerrada y 

escalas Likert. En este caso, las dimensiones consideradas se vincularon con las carac-

terísticas personales y familiares (6 ítems), las características del centro educativo (1 

ítem), el acceso a Internet en los hogares (1 ítem), las herramientas educativas de las 

familias (6 ítems), las rutinas durante el confinamiento (3 ítems), el contacto con el 

centro y las actividades (5 ítems), las consecuencias del confinamiento (2 ítems) y los 

cambios en el bienestar familiar (4 ítems).  

La primera versión del instrumento se diseñó a partir de la revisión teórica del 

tema objeto de estudio y sometida a un proceso de validación de contenido por grupo 

de expertos. Para ello, se contó con la participación de 5 profesionales especialistas en 

los ámbitos de la evaluación educativa y de la Educación Infantil, quienes valoraron los 

diferentes ítems de acuerdo con los siguientes criterios: claridad (ambigüedad, 

formulación clara y de fácil comprensión), idoneidad (adecuación en relación con lo que 

intenta medir y suficiencia para inferir la información buscada) y relevancia 
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(representatividad de lo que intenta medir y aportación de información significativa 

respecto al objeto evaluado). Atendiendo al análisis de las valoraciones y sugerencias de 

los expertos, se llevaron a cabo modificaciones en la formulación de algunos ítems a fin 

de mejorar la claridad en su redacción y de emplear una terminología neutra de género. 

Además, se incluyó la escala tipo Likert en algunos de los ítems y se añadieron 3 nuevas 

preguntas: una en el cuestionario dirigido a los centros (“En la escuela que trabaja o 

dirige, ¿han hecho un ERTE o han despedido al personal debido a la situación generada 

por el Estado de Alarma?”) y otras dos en el cuestionario para las familias (“He notado 

algún cambio en el estado de ánimo de mi hijo/a en este periodo” y “He notado algún 

cambio en mi estado de ánimo en este periodo”). Por su parte, en el análisis de la 

fiabilidad para el total de la escala y para las diferentes dimensiones se obtuvieron 

valores del alfa de Cronbach en torno a 0.6, por lo que se trata de valores aceptables 

para estudios exploratorios en los que un valor de consistencia interna de 0.6 o 0.5 se 

considera suficiente (Huh et al., 2006; Nunnally, 1967). 

 

Muestra 

La muestra está compuesta por 1235 docentes de centros de Educación Infantil 

de todas las comunidades autónomas de España y de 1266 familias con hijos que asisten 

a dichos centros (Tabla II). 

El 90.7% de los educadores que conformaron la muestra son mujeres, siendo 

hombres el 9.3% restante. Además, el 72% de los docentes trabajaba en centros 

públicos, el 18.9% en colegios concertados y el 7.9%, en centros privados, impartiendo 

primer ciclo en el 35.7% de los casos, segundo ciclo en el 56.4% y ambos ciclos en el 

7.9%. En lo que respecta a su situación laboral a raíz de la crisis del COVID-19, el 82.6% 

mantuvo su puesto de trabajo sin cambios, mientras que el 16.1% vivió situaciones de 

ERTE y el 1.3% fue despedido.  

Por otro lado, los familiares que respondieron el cuestionario eran madres en un 

87.5% de los casos, mientras que el 12,3% eran padres y el 0.02%, tutores legales. Todos 

ellos eran familiares de menores nacidos entre los años 2014 y 2019 que asistían a 

centros públicos (59.2%), concertados (29.3%) y privados (11.5%). 
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Tabla. II. Muestra de centros y familias por Comunidad/Ciudad Autónoma. 

Comunidad/ Ciudad 

Autónoma 

Centros Familias 

Andalucía 244 184 

Aragón 78 24 

Asturias 64 47 

Baleares 102 147 

Canarias 61 14 

Cantabria 22 5 

Castilla La Mancha 141 171 

Castilla y León 17 9 

Cataluña 168 144 

Ceuta 13 10 

Comunidad Valenciana 59 171 

Extremadura 41 20 

Galicia 26 12 

Comunidad de Madrid 57 200 

Melilla 3 0 

Murcia 8 3 

Comunidad Foral Navarra 21 2 

País Vasco 97 100 

Rioja 3 0 

No indicado 10 3 

Total 1235 1266 

 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, accidental o incidental para la 

selección de los centros, motivado por su accesibilidad. Este tipo de muestreo, utilizado 

con gran frecuencia en el ámbito de la investigación en ciencias sociales, no permite 

obtener muestras representativas de la población, pero posibilita el estudio en 
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profundidad del tema objeto de interés dentro de un contexto determinado (Martínez, 

2007). Se accedió a estos centros contactando a través de un correo electrónico en el 

que se solicitaba su participación. La muestra, obtenida en España, se compuso por 31 

aulas de 21 centros de Educación Infantil y Casas de Niños, lo que supuso un total de 

340 niños, y 58 docentes. Por comunidades autónomas la composición muestral fue: 5 

aulas en Andalucía, 4 aulas en Castilla La Mancha, 5 aulas en Comunidad Foral de 

Navarra y 17 aulas en la Comunidad de Madrid. La titularidad de los centros que se 

observó fue 38,7% públicos, 22,6% privados y 38,7% concertados. La edad de los niños 

estuvo comprendida entre los 4 meses y los 34 meses de edad. El promedio de niños 

por aula es 10,91, siendo de 3 alumnos/as el aula con menor ratio y 20 la que más. Con 

respecto a la formación inicial del profesorado, del total de docentes, el 6,5% tenía el 

título de máster universitario, el 67.7% el título universitario de Grado en Educación 

Infantil y el 25.8% tenía el título de Formación Profesional de Grado Superior. El 

porcentaje de aulas observadas por niveles fue el siguiente: Aula Bebés (0-1 años) 9,7%, 

Aula 1-2 años 25,8%, Aula 2-3 años 48,4% y Aula Mixta (en la que se encuentran 

agrupados bebés y/o niños de diferentes edades) 16,1%. En la mayoría de las aulas había 

dos educadores (64,5%), seguidas de sólo un educador (22,6%). La presencia de tres 

educadores por aula solo se dio en el 9,7% de los casos. Por último, con un educador 

principal y otro para actividades específicas como por ejemplo música, un 3,2% de las 

unidades. El número de alumnos con necesidades educativas especiales fue anecdótico 

(N=2). La observación se llevó a cabo durante los meses de octubre a diciembre de 2020. 

 

ITERS-3  

Se seleccionó el instrumento ITERS-3 (Harms et al., 2020) -Infant/Toddler 

Environment Rating Scale, tercera edición- en su versión en español. Es un cuestionario 

ampliamente utilizado dada su fiabilidad y validez. Las medidas de fiabilidad que aporta 

el cuestionario son: (1) fiabilidad del indicador -porcentaje de calificaciones que 

coinciden exactamente para cada indicador asignadas por dos observadores 

independientes-. La fiabilidad media fue de 86.9% a lo largo de todos los indicadores y 

entre parejas de observadores, (2) fiabilidad del ítem, para lo que se calcularon la 

concordancia a nivel de ítem entre parejas de observadores -concordancia dentro del 

mismo punto del 86,1% y el coeficiente Kappa de Cohen -0.600-.(3) correlación 
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intraclase, en la que se obtuvo una puntuación media de 0.83 y por último la validez, a 

través de un análisis de la consistencia interna, con un Alfa de Cronbach de 0.914, lo que 

conlleva un alto nivel de consistencia interna (Harms et al, 2020). El instrumento fue 

diseñado para medir la calidad del ambiente en las aulas de Educación Infantil, desde el 

nacimiento hasta los 36 meses de edad. La escala está compuesta por 6 subescalas: 

Espacio y muebles (4 ítems), Rutinas de cuidado personal (4 ítems), Lenguaje y libros (6 

ítems), Actividades (10 ítems), Interacción (6 ítems) y Estructura del programa (3 ítems) 

formadas por un total de 33 ítems. Cada ítem está compuesto por una serie de 

indicadores, dando lugar a un total de 457 indicadores en la escala global. Estos están 

organizados jerárquicamente, centrados en necesidades básicas en los niveles bajos y 

en aspectos más educativos e interactivos en los niveles superiores. Se califican en una 

escala del 1 al 7 (1 = inadecuado, 3 = mínimo, 5 = bueno y 7 = excelente) y su puntuación 

es eliminatoria; si un indicador se valora como negativo ese ítem ya no obtendrá una 

puntuación superior. 
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5. CONCLUSIONES 
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5.1 Conclusions 
 

 

This section aims to respond to the objectives indicated above. 

 

Objective 1 (O₁): To analyse the state of the art in Spain on the evaluation of the quality 

of Early Childhood Education, with special reference to the first cycle (0-3). 

 

Conclusion 1 (C₁): The findings of this study show that there are no regulations in Spain to 

promote quality assessment in the first cycle of Early Childhood Education and there is little 

research on the quality of the environment in this cycle. 

 

 

Objective 2 (O₂): To carry out a comparative review and synthesis of the regulations on 

the assessment of the quality of Early Childhood Education, with special reference to the 

first cycle, published by the Ministry of Education and the Autonomous Communities 

and Cities of Spain. 

 

Conclusion 2 (C₂): The panorama drawn through the regulatory review is not 

satisfactory, there is no agreed system of quality indicators in the regional administrations nor 

is there a convergence of criteria on the type of evaluation required, the procedures, agents 

and those responsible. There are even regions without specific regulations.  These 

practices differ substantially from European and international policies or 

recommendations that advocate homogeneous regulations that ensure quality 

standards. 

 

 

Objective 3 (O₃): To carry out a comparative review and synthesis of the most commonly 

used national and international quality assessment methodologies in Early Childhood Education 

with special reference to instruments used in the first cycle. 
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Conclusion 3 (C₃): The review of the scientific literature on the set of instruments most 

commonly used to evaluate the quality of the environment in Early Childhood Education 

in the first cycle (0 to 3 years) shows that there are three with the greatest international 

weight -ITERS, CLASS and GGA-. At the national level, only five studies were found in Spain 

that evaluated the quality of the environment in Early Childhood Education although none of 

them focuses on the first cyclec 

 

 

Objetive 4 (O₄):  To analyse cooperation between familes and Early Childhood schools 

in confinement 

 

Conclusion 4 (C₄): Confinement has revealed a lack of preparation on the part of 

teachers and families to work in a coordinated manner in the education of children in 

the Early Childhood stage. Improving cooperation between families and schools through 

mentoring functions will enable families to feel prepared for the necessary and beneficial 

collaboration with the school. These mentoring functions should be promoted through in-

service teacher training as well as through initial training. 

 

 

Objective 5 (O₅): To examine the type of learning activities and guidance provided by 

the centres to families during the period of confinement due to COVID-19. 

 

Conclusion 5 (C₅): The type of activities sent differs depending on the ownership of the 

centre, with private centres sending the fewest. It should be remembered that in the 

second cycle of this cycle there is a mandatory assessment in which the acquired learning 

must be identified, as well as the pace and characteristics of the children´s evolution. In 

this sense, there are statistically significant differences in the sending of guidelines and 

songs or stories depending on the cycle taught. In contrast, no statistically significant 

differences are detected in the sending of tasks and worksheets depending on the cycle. 
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Objective 6 (O₆): To analyse teaching performance in the design and development of 

classroom learning activities. 

 

Conclusion 6 (C₆): The activities subscale of the ITERS-3 scale is the lowest of all those 

evaluated, not even reaching the minimum level in 8 of the 10 items proposed; similarly, 

it should be noted that in the "Language and Books" subscale the minimum level is not 

reached in 1 of the 6 items. If we take as a starting point the modules of the didactic-

disciplinary training of the Degree in Early Childhood Education and relate it to the items 

presented here: Art, Music, Nature and Mathematics and Motivate the use of books, we 

find that the scores obtained do not reach the minimum level. 

 

 

Objective 7 (O₇): To provide empirical evidence that contributes to rethinking the initial 

training of these teachers from the perspective of the well-being and integral 

development of children under 3 years of age. 

 

Conclusion 7 (C₇): The results obtained contribute to evidencing the need for the 

competent educational administrations and Faculties of Education to begin to rethink 

and update the professional development of teachers at this cycle. In the case of initial 

training, this should be done with the university training proposals leading to the title of 

Graduate in Early Childhood Education. Not only the disciplinary programs, but also the 

model of training practices and their relationship with the referents for the professional 

insertion of novice Early Childhood teachers. It is necessary to offer sufficient tools to 

the next promotions of teachers and provide them with the necessary skills to achieve 

quality Early Childhood Education, without forgetting that practicing teachers need 

adequate ongoing training. No generation of children should be left behind 

educationally, and this requires more and better training and care or the teachers who 

do and can do so much to make it possible. 
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Conclusions C₁ and C₂ and C₃ are included in the first article of this thesis. 

Conclusion C₄ is included in the second article of this thesis. 

Conclusion C₅ is included in the third article of this thesis. 

Conclusions C₆ and C₇ are included in the fourth article of this thesis. 
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5.2 Conclusiones 
 

 

En este apartado se pretende dar respuesta a los objetivos indicados con 

anterioridad. 

 

Objetivo 1 (O₁): Analizar el estado de la cuestión en España sobre evaluación de la 

calidad de la Educación Infantil, con especial referencia al primer ciclo (0-3). 

 

Conclusión 1 (C₁): Los hallazgos del presente estudio permiten afirmar que, hasta el 

momento, en España no se dispone de una normativa que impulse la evaluación de la 

calidad en el primer ciclo de Educación Infantil y el volumen de investigaciones que se 

interesen por la calidad del ambiente en este ciclo resulta escaso. 

 

 

Objetivo 2 (O₂): Realizar una revisión y síntesis comparada de la normativa sobre 

evaluación de la calidad de la Educación Infantil, con especial referencia al primer ciclo, 

publicada por el MEFP y las Comunidades y Ciudades autónomas. 

 

Conclusión 2 (C₂): El panorama dibujado a través de la revisión normativa no resulta 

satisfactorio, puesto que en las Administraciones autonómicas no hay un sistema de 

indicadores de calidad consensuado, ni confluencia en los criterios sobre el tipo de 

evaluación necesaria, los procedimientos, agentes y responsables. Incluso hay 

Comunidades sin regulación específica. Estas prácticas difieren sustancialmente de las 

políticas o recomendaciones europeas e internacionales que abogan por una normativa 

homogénea que asegure unos estándares de calidad. 

 

 

Objetivo 3 (O₃): Realizar una revisión y síntesis comparada de las metodologías de 

evaluación de la calidad de la Educación Infantil más empleados a nivel nacional e 

internacional, con especial referencia a instrumentos utilizados en el primer ciclo. 
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Conclusión 3 (C₃): La revisión de la literatura científica sobre el conjunto de instrumentos 

más empleados para evaluar la calidad del ambiente en Educación Infantil en el primer 

ciclo muestra que hay tres con mayor peso internacional -ITERS, CLASS y GGA-. A nivel 

nacional, en España solo se han encontrado 5 estudios que evaluaran la calidad del 

ambiente en Educación Infantil, aunque ninguno de ellos se centra en el primer ciclo. 

 

 

Objetivo 4 (O₄): Analizar la cooperación entre familias y escuela en Educación Infantil. 

 

Conclusión 4 (C₄): El confinamiento ha revelado la falta de preparación por parte de los 

maestros y familias para trabajar de manera coordinada en la educación de niños en la 

etapa de infantil. La mejora en la cooperación entre familias y centros educativos a 

través de las funciones de tutoría permitirá a las familias sentirse preparadas para 

afrontar la necesaria y beneficiosa colaboración con el centro educativo. Estas funciones 

de tutoría deben promoverse a través de la formación continua del profesorado, así 

como a través de la formación inicial. 

 

 

Objetivo 5 (O₅): Examinar el tipo de actividades de aprendizaje y las indicaciones 

proporcionadas por los centros a las familias durante el periodo de confinamiento por 

el COVID-19. 

 

Conclusión 5 (C₅): El tipo de actividades enviadas difieren en función de la titularidad del 

centro, siendo los centros privados los que menos han enviado. Conviene recordar que 

en el segundo ciclo de esta etapa existe una evaluación obligatoria en la que se deben 

identificar los aprendizajes adquiridos, así como el ritmo y características de la evolución 

de los menores. En este sentido, existen diferencias estadísticamente significativas en el 

envío de pautas y de canciones o cuentos en función del ciclo impartido. En 

contraposición, no se detectan diferencias estadísticamente significativas en el envío de 

tareas y fichas en función del ciclo. 
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Objetivo 6 (O₆): Analizar el desempeño docente en el diseño y desarrollo de actividades 

de aprendizaje en el aula. 

 

Conclusión 6 (C₆): La subescala de actividades de la escala ITERS-3 es la más baja de 

todas las evaluadas, no alcanzando ni siquiera el nivel mínimo en 8 de los 10 ítems 

propuestos; del mismo modo, destaca que en la subescala “Lenguaje y Libros” no se 

alcanza el nivel mínimo en 1 de los 6 ítems. Si tomamos como punto de partida los 

módulos de la formación didáctico-disciplinar del Grado de Maestro en Educación 

Infantil y lo relacionamos con los ítems aquí expuestos: Arte, Música, Naturaleza y 

Matemáticas y Motivar el uso de libros, encontramos que en las puntuaciones obtenidas 

no llegan al mínimo. 

 

Objetivo 7 (O₇): Aportar evidencia empírica que contribuya a repensar la formación 

inicial de estos docentes desde la perspectiva del bienestar y desarrollo integral de los 

menores de 3 años. 

 

Conclusión 7 (C₇): Los resultados obtenidos contribuyen a evidenciar la necesidad de 

que las Administraciones educativas competentes y las Facultades de Educación 

comiencen a repensar y actualizar el desarrollo profesional docente en esta etapa. En el 

caso de la formación inicial, debe hacerse con las propuestas formativas universitarias 

que conducen al título de Graduado en Educación Infantil. No sólo los programas 

disciplinares, sino el modelo de prácticas formativas y su relación con los referentes para 

la inserción profesional de los maestros/as infantiles noveles. Es necesario ofrecer las 

herramientas suficientes a las próximas promociones de maestros/as y dotarles de las 

competencias necesarias para lograr una Educación Infantil de calidad, sin olvidar que 

los maestros/as en ejercicio necesitan una formación permanente adecuada. Ninguna 

generación de niños y niñas debe quedarse educativamente atrás, y ello exige capacitar 

y cuidar más y mejor a los docentes que tanto hacen y pueden hacer para que sea 

posible. 
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Las conclusiones C₁, C₂ y C₃ están incluidas en el primer artículo de la presente tesis. 

La conclusión C₄ está incluida en el segundo artículo de la presente tesis. 

La conclusión C₅ está incluida en el tercer artículo de la presente tesis. 

Las conclusiones C₆ y C₇ están incluidas en el cuarto artículo de la presente tesis. 
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6. RESUMEN 
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6.1 Abstract 

 

Introduction: The increase in the number of places in Early Childhood Education in Spain 

following the approval of the new Education Law (LOMLOE, 2020) should lead to a 

commitment to improving quality. In order to analyse this quality, in this study we have 

focused on carrying out an evaluation of variables centred on the process, such as the 

quality of the environment, but should that would allow us to have a broader view of 

the current situation of  Early Childhood Education, including the cooperation 

established with families and as a structural variable we have taken the training of Early 

Childhood Education teachers and with this we have answered the research question 

"to know the state of the quality of the first cycle of  Early Childhood Education in 

Spain". 

 

Method: A review of the regulations governing the evaluation of the first cycle (0-3 

years), referring to the Autonomous Communities and Cities of Spain was carried out. 

Next, a systematic review was carried out to identify and assess the studies on 

evaluation of the quality of Early Childhood Education, with special reference to the first 

cycle. Two ad hoc questionnaires were designed, validated and applied to extract the 

type of relationship established during confinement between nursery schools and 

families and the type of activities and indications sent by the schools during the 

confinement Finally, the ITERS-3 questionnaire (Infant/toddler Environment Rating 

Scale, third edition, in its Spanish version) was applied to evaluate the quality of the 

environment in a sample of the first cycle of Early Childhood classrooms. 

 

Results: Regulations, when they exist, are very heterogeneous in terms of typology and 

application of evaluation. It does not refer to a system of quality indicators. The LOMLOE 

(2020) lays new foundations for progress. Only one pilot study (2005) and 5 studies (the 

most recent in 2012) have been identified, which assess the quality of Early Childhood 

Education in Spain globally and with validated instruments, but they focus on the second 

cycle. The results show that family-school cooperation is associated with several family 
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and school characteristics, such as the educational level of the parents and the type of 

school considering their ownership (public, state-subsidied or private). Regarding the 

sending of activities, the results show that there are statistically significant differences 

depending on the ownership of the schools, with almost half of the families surveyed 

indicating that they need to receive more indications from the teachers so that their 

children can carry out these activities. Finally, in order to analyse teaching performance 

in the development of learning activities in the first cycle of Early Childhood Education, 

based on the type of activities most frequently observed in the 0 to 3 year-old 

classrooms, the data show that the subscale "Activities" is the one with the lowest score, 

showing statistically significant differences with respect to the rest of the subscales 

(Space and furniture, Self-Care Routines, Language and Books, Interaction and Program 

Structure).  Within this subscale, the minimum level of quality is not reached in 8 of 

the 10 items proposed by nature and sciences, mathematics and numbers, and 

acceptance of diversity. In the items "Appropriate use of technology" and "Gross motor 

skills" a minimum and good score is achieved respectively.  

 

Discussion and conclusions: After developing this work, we can conclude that (1) it is 

urgent to work on a system of indicators of the quality of processes and results in the 

two cycles of this cycle, with valid and reliable instruments that allow comparable results 

to be obtained, as is done in other countries. There is a clear need for greater territorial 

cooperation to ensure that the right to Early Childhood Education is not only sufficient 

and accessible, but of quality for all (2) Improving the participation of families and 

schools has become a crucial issue in the education context. Confinement has revealed 

the lack of preparation on the part of educators and families to work in a coordinated 

manner in the education of children and finally, thanks to the evaluation of the activities 

carried out in the classroom, we can conclude that (3)  it is necessary to offer sufficient 

tools to the next promotions of Early Childhood Education teachers and provide them 

with the necessary skills to achieve quality in Early Childhood   Education  , without 

forgetting that in-service teachers   need adequate ongoing training. No generation of 

children should be left behind educationally, and this requires training and caring more 

and better for the teachers who do and can do so much to make this possible. 
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As future lines of research it is proposed (1) to extend the sample of classrooms 

for the evaluation of the environment carried out with the ITERS-3 and to carry out an 

in-depth analysis of all the scales of which it is composed. (2) To carry out an analysis of 

the second cycle of Early Childhood Education in Spain, which will allow to have a 

complete vision of the cycle through the ECERS-3 scale. (3) Likewise, analyse the family-

school relationship in the Early Childhood Education cycle after the confinement period. 

 

Keywords: Early childhood education, education assessment, quality of education, 

teacher training in early childhood education, family involvement, family-school 

relationship. 
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6.2 Resumen 

 

 

Introducción: El aumento en la oferta de plazas en Educación Infantil en España tras la 

aprobación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE, 2020) debe conllevar una apuesta 

por mejorar la calidad. Para poder analizar dicha calidad, en este trabajo nos hemos 

centrado en realizar una evaluación de variables centradas en el proceso, como es la 

calidad del ambiente, pero además se han incluido otras que permitieran tener una 

visión más amplia del panorama en el que se encuentra la Educación Infantil en este 

momento, por lo que se han incluido la cooperación que se establece con las familias y 

como variable estructural se ha tomado la formación de los docentes en Educación 

Infantil y con esto dar respuesta a la pregunta de investigación “conocer el estado de la 

calidad del primer ciclo de Educación Infantil en España”. 

 

Método: Se realizó una revisión de la normativa reguladora de la evaluación del primer 

ciclo de esta etapa, referida a las Comunidades y Ciudades autónomas de España. A 

continuación, se llevó a cabo una revisión sistemática para identificar y valorar los 

estudios sobre evaluación de la calidad de la Educación Infantil, con especial referencia 

al primer ciclo. Se diseñó, validó y aplicó dos cuestionarios ad hoc para extraer el tipo de 

relación que se estableció durante el confinamiento entre escuelas infantiles y las 

familias y el tipo de actividades e indicaciones que las escuelas enviaron durante el 

confinamiento. Por último, se aplicó el cuestionario ITERS-3 (Infant/toddler Enviroment 

Rating Scale, tercera edición, en su versión en español) para evaluar la calidad del 

ambiente en una muestra de aulas del primer ciclo de Educación Infantil. 

 

Resultados: La normativa, cuando existe, es muy heterogénea en tipología y aplicación 

de la evaluación. No refiere a un sistema de indicadores de calidad. La LOMLOE (2020) 

pone nuevas bases para avanzar. Solo se han identificado un estudio piloto (2005) y 5 

estudios (el más reciente de 2012), que evalúan de manera global y con instrumentos 

validados la calidad de la Educación Infantil en España, pero se centran en el segundo 
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ciclo. Los resultados muestran que la cooperación familia-escuela está asociada a varias 

características familiares y escolares, tales como el nivel educativo de los progenitores 

y el tipo de escuela teniendo en cuenta su titularidad (públicas, concertadas o privadas). 

En cuanto al envío de actividades, los resultados muestran que existen diferencias 

estadísticamente significativas en función de la titularidad del centro, señalando casi la 

mitad de las familias encuestadas, que necesitan recibir más indicaciones por parte de 

los maestros para que sus hijos/as puedan llevar a cabo estas actividades. Por último, 

para analizar el desempeño docente en el desarrollo de actividades de aprendizaje en el 

primer ciclo de Educación Infantil, a partir del tipo de actividades más frecuentes 

observadas en las aulas de 0 a 3 años,  los datos muestran que la subescala 

“Actividades” es la que menor puntuación ha recibido, mostrando diferencias 

estadísticamente significativas respecto al resto de subescalas (Espacio y muebles, 

Rutinas de cuidado personal, Lenguaje y libros, Interacción y Estructura del programa). 

Dentro de dicha subescala, no se alcanza el nivel mínimo de calidad en 8 de los 10 ítems 

propuestas por la naturaleza y ciencias, matemáticas y números, y aceptación de la 

diversidad. En los ítems “Uso apropiado de la tecnología” y “Motricidad gruesa” se 

alcanza una puntuación mínima y buena respectivamente.  

 

Discusión y conclusiones: tras desarrollar este trabajo, podemos concluir que: (1) Es 

urgente trabajar en un sistema de indicadores de la calidad de procesos y resultados en 

los dos ciclos de esta etapa, y con unos instrumentos válidos y fiables que permitan 

obtener resultados comparables, como se hace en otros países. Se evidencia la 

necesidad de mayor cooperación territorial para garantizar que el derecho a la 

Educación Infantil no solo sea suficiente y accesible, sino de calidad para todos. (2) 

Mejorar la participación de las familias y centros se ha convertido en un asunto crucial 

en educación. El confinamiento ha dejado en evidencia la falta de preparación por parte 

de educadores y familias para trabajar de manera coordinada en la educación de los 

menores. (3) Por último, gracias a la evaluación de las actividades realizadas en el aula, 

podemos concluir que es necesario ofrecer las herramientas suficientes a las próximas 

promociones de maestros/as de Educación Infantil y dotarles de las competencias 

necesarias para lograr una Educación Infantil de calidad, sin olvidar que los docentes en 

ejercicio necesitan una formación permanente adecuada. Ninguna generación de niños 
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y niñas debe quedarse educativamente atrás, y ello exige capacitar y cuidar más y mejor 

a los docentes que tanto hacen y pueden hacer para que sea posible. 

Como futuras líneas de investigación se propone (1) ampliar la muestra de aulas para la 

evaluación del ambiente llevada a cabo con el ITERS-3 y realizar un análisis en 

profundidad de todas las escalas que lo componen, (2) llevar a cabo un análisis del 

segundo ciclo de Educación Infantil en España, que permita obtener una visión completa 

de la etapa a través de la escala ECERS-3. (3) Así mismo, analizar la relación familia-

escuela en la etapa de Educación Infantil tras la época de confinamiento. 

 

Palabras clave: Educación de la primera infancia, Calidad de la educación, Evaluación de 

la educación, Formación de docentes en preescolar, Participación de las familias, 

Relación familia-escuela. 
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7. OTRAS APORTACIONES 
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Además de los artículos publicados en la presente tesis, se han publicado dos 

capítulos de libro. 

 

Otero-Mayer, A. y González-Benito, A. (2020). Implicaciones de la participación familiar 

en Educación Infantil: una revisión sistemática. En J.J. Gázquez, M. Molero, A. Martos, 

A. Barragán, M. Simón, M. Sisto, R. del Pino & B. Tortosa (Ed.), Investigación en el ámbito 

escolar. Nuevas realidades en un acercamiento multidimensional a las variables 

psicológicas y educativas (pp. 99-108). Editorial Dykinson.  

ISBN: 978-84-1377-226-4 

La editorial Dykinson se ha posicionado en el primer cuartil (Q1) tanto en la categoría 

específica de Educación, como en la categoría General en las tres ediciones (2012-2014-

2018) del ranking Scholarly Publishers Indicators (SPI). Así mismo, la editorial Dykinson 

ha obtenido la mayor valoración (ALTO) en el índice de editoriales CSIC. 

 

Otero-Mayer, A. (2021). Políticas educativas en Educación Infantil: una mirada 

internacional. En M. Pallarés Piquer, J. Gil-Quintana & A. Santiesteban Espejo (Ed.), 

Docencia, ciencia y humanidades: hacia una enseñanza integral en la universidad del 

siglo XXI (pp. 1051-1069). Editorial Dykinson.  

ISBN: 978-84-1377-320-9 

 

DOI/URL: https://www.dykinson.com/libros/docencia-ciencia-y-humanidades-hacia-

un-ensenanza-integral-en-la-universidad-del-siglo-xxi/9788413773209/ 

 

La editorial Dykinson se ha posicionado en el primer cuartil (Q1) tanto en la categoría 

específica de Educación, como en la categoría General en las tres ediciones (2012-2014-

2018) del ranking Scholarly Publishers Indicators (SPI). Así mismo, la editorial Dykinson 

ha obtenido la mayor valoración (ALTO) en el índice de editoriales CSIC. 
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8. INFORME DEL FACTOR DE 

IMPACTO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                               124 

 

El compendio de publicaciones que conforman esta tesis ha sido publicado en 

tres revistas (Tabla III). Dos de los artículos han sido publicados en la Revista de 

Educación, uno en la revista Early Childhood Education Journal y el último en la Revista 

Complutense de Educación. 

 

Artículo 1: 

 

AUTORES: Andrea Otero Mayer, María Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, Eva Expósito 

Casas 

TÍTULO: Evaluación de la calidad educativa en el ciclo 0-3: estado de la cuestión 

FECHA PUBLICACIÓN: Octubre-Diciembre 2021 

REVISTA: Revista de Educación, 394, 215-240 

ISSN: 1082-3301 

DOI/URL: https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-394-506 

 

Factor de impacto: 1.057 

Base de datos: JCR – SSCI 

Año: 2020 

Posición en el área: 233/264 

Área: Education & Educational Research 

 

La Revista de Educación, editada desde 1940 por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional español, tiene factor de impacto en la herramienta Journal 

Cittaion Report (Q4) (JCR) y se situa en el tercer cuartil (Q3) de la categoría Education & 

Educational Research en el año 2020 (último publicado).  

Asimismo, tiene factor de impacto en Scimago Journal Rank (SJR) en el segundo 

cuartil (Q2) de la categoría Education en el año 2020. 

Asimismo, tiene factor de impacto en la herramienta Dialnet Métricas en el 

primer cuartil (Q1) de la categoría Educación, en todas las ediciones de la herramienta 

(2016-2020). 
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Ha renovado en 2021 el sello de calidad FECYT de revistas, situándose en el 

primer cuartil (Q1). Además, está evaluada por ERIHplus y ha obtenido el máximo ICDS 

(11 sobre 11) en MIAR. 

 

 

Artículo 2: 

AUTORES: Andrea Otero-Mayer, Ana González-Benito, Belén Gutiérrez-de-Rozas, 

Consuelo Vélaz-de-Medrano 

TÍTULO: Family-School Cooperation: An Online Survey of Parents and Teachers of Young 

Children in Spain. 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-05-2021 

REVISTA: Early Childhood Education Journal, 49, 977–985  

ISSN: 1082-3301 

DOI/URL: https://doi.org/10.1007/s10643-021-01202-4 

Citas: 1 

 

Factor de impacto: 1.771 

Base de datos: JCR – SSCI 

Año: 2020 

Posición en el área: 182/284 

Área: Education & Educational Research 

 

La Revista Early Childhood Education Journal, fundada en 1973 y publicada por el 

prestigioso grupo Springer, tiene factor de impacto en la herramienta Journal Citation 

Report (JCR) y se sitúa en el tercer cuartil (Q3) de la categoría Education & Educational 

Research en el año 2020 (último publicado).  

Así mismo, tiene factor de impacto en la herramienta Scimago Journal Rank (SJR) 

en el segundo cuartil (Q2) de la categoría Education y de la categoría Developmental and 

Educational Psychology. 

Además, está evaluada por ERIHplus y ha obtenido el máximo ICDS (11 sobre 11) 

en MIAR. 
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Está indizada en prestigiosas bases de datos internacionales como Academic 

Search Premier, IBZ Online, Child Development & Adolescent Studies, Education 

Abstracts, EBSCO Education Source, ERA y ERIC, entre otras. 

 

 

Artículo 3: 

AUTORES: Andrea Otero Mayer, Belén Gutiérrez de Rozas y Ana González Benito 

TÍTULO: Análisis de las actuaciones de familia y escuela durante la pandemia: una mirada 

desde la Educación Infantil 

FECHA PUBLICACIÓN: 07/07/2021 

REVISTA: Revista Complutense de Educación, 32(4), 617-626 

ISSN: 1130-2496 

DOI/URL: https://dx.doi.org/10.5209/rced.70918 

 

Factor de impacto: 0.47 

Base de datos: SJR 

Año: 2020 

Posición en el área: 543/1544 (Q2) 

Área: Education 

 

Factor de impacto: 0.52 

Base de datos: JCR – SSCI 

Año: 2020 

Posición en el área: 443/723 (Q3) 

Área: Education & Educational Research 

 

La Revista Complutense de Educación, editada desde 1990 por la Universidad 

Complutense, tiene factor de impacto en la herramienta Journal Citation Report (JCR 

Emerging Sources Citation Index) y se sitúa en el tercer cuartil (Q3) de la categoría 

Education & Educational Research en el año 2020 (último publicado).  
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Así mismo, tiene factor de impacto en Scimago Journal Rank (SJR) en el segundo 

cuartil (Q2) de la categoría Education en el año 2020. 

También cuenta con factor de impacto en la herramienta Dialnet Métricas en el 

primer cuartil (Q1) de la categoría Educación, en todas las ediciones de la herramienta 

(2016-2020). 

Ha renovado en 2021 el sello de calidad FECYT de revistas, situándose en el 

primer cuartil (Q1). Además, está evaluada por ERIHplus y ha obtenido casi la máxima 

puntuación ICDS (10 sobre 11) en MIAR. 

La revista está indexada en las siguientes bases de datos: Emerging Sources 

Citation Index, Scopus, Fuente Academica Plus, IBZ Online, DOAJ, Linguistics & Language 

Behavior Abstracts, PAIS International, Psicodoc, DIALNET. 

 

 

Artículo 4: 

AUTORES: Andrea Otero Mayer, María Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, Eva Expósito 

Casas 

TÍTULO: Reforzar las competencias docentes en Educación Infantil: una mirada desde las 

actividades del aula 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-05-2021 

REVISTA: Revista de Educación. 393, 181-206 

ISSN: 1082-3301 

DOI/URL: https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-393-490 

Factor de impacto: 1.057 

Base de datos: JCR – SSCI 

Año: 2020 

Posición en el área: 233/264 

Área: Education & Educational Research 

 

La Revista de Educación, editada desde 1940 por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional español, tiene factor de impacto en la herramienta Journal 
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Cittaion Report (Q4) (JCR) y se situa en el tercer cuartil (Q3) de la categoría Education & 

Educational Research en el año 2020 (último publicado).  

Así mismo, tiene factor de impacto en Scimago Journal Rank (SJR) en el segundo 

cuartil (Q2) de la categoría Education en el año 2020. 

Tiene factor de impacto en la herramienta Dialnet Métricas en el primer cuartil 

(Q1) de la categoría Educación, en todas las ediciones de la herramienta (2016-2020). 

Ha renovado en 2021 el sello de calidad FECYT de revistas, situándose en el 

primer cuartil (Q1). Además, está evaluada por ERIHplus y ha obtenido el máximo ICDS 

(11 sobre 11) en MIAR. 
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TABLA III. Factor de impacto de las revistas en las que se han publicado los artículos de 

la presente tesis 

 

 
REVISTA 

 
 

 
AÑO 

 
JCR 

 
SJR 

 
Revista de Educación 

 

 
2020 

 
Q4 

 
Q2 

 
Early Childhood Education 

Journal 

 
2020 

 
Q3 

 
Q2 

 
Revista Complutense de 

Educación 

 
2020 

 
----- 

 
Q2 
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ANEXO I. Normativa de Tesis por compendio de publicaciones 
 

Para justificar la estructura seguida en la presente tesis, se han seleccionado los 

puntos relativos a la normativa de la UNED que así lo exigen (punto 1), así como el tipo 

y número de publicaciones que dicha normativa requiere (punto 2). En el caso de este 

compendio, se ha seleccionado la primera opción, pero incluyendo cuatro artículos 

publicados, en lugar de tres. 

Extracto del Documento aprobado por el Comité de Dirección de la EIDUNED, en 

su reunión de 16 de enero de 2017, y por la Comisión de Investigación y Doctorado de 

la UNED, con fecha 21 de febrero de 2017. 

 

 

1. Ámbito de aplicación, concepto y estructura  

La tesis doctoral presentada por compendio de publicaciones estará constituida por un 

conjunto de trabajos publicados y/o aceptados, justificados por su unidad temática, de 

acuerdo a la siguiente estructura:  

• Introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis.  

• Hipótesis y objetivos a alcanzar, indicando en que publicación o publicaciones se 

abordan.  

• Marco teórico en el que se inscribe el tema de la tesis y herramientas 

metodológicas o remisión a las publicaciones.  

• Copia completa de las publicaciones, ya sean publicadas o aceptadas para 

publicación, donde conste el nombre y adscripción de la autoría y coautoría, en 

su caso, así como la referencia completa de la revista o editorial en la que los 

trabajos hayan sido publicados o aceptados para su publicación, en cuyo caso se 

aportará justificante de la aceptación de la revista o editorial. En todos estos 

casos siempre deberá constar de forma explícita la filiación del doctorando o 

doctoranda a la UNED.  

• Conclusiones, indicando de qué publicación o publicaciones se desprenden.  
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• Resúmenes en español y en inglés o, en su defecto, en el idioma habitual para la 

comunicación científica en su campo de conocimiento científico, técnico o 

artístico  

• Otras aportaciones científicas derivadas directamente de la tesis doctoral.  

• Informe con el factor de impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o 

SSCI), SCOPUS, Sello de Calidad FECYT o de toda base de datos selectiva y con 

factor de impacto de referencia del área en el que se encuentran las 

publicaciones presentadas.  

• Fuentes y/o Bibliografía.  

 

2. Compendio de publicaciones  

2.1. Clase y número de publicaciones  

 

A los efectos previstos en el apartado anterior, el conjunto de publicaciones que se 

desprenden del objeto de la tesis doctoral deberá estar constituido por una de las 

siguientes opciones:  

 

1ª. Un mínimo de 3 artículos (al menos, dos ya publicados y el tercero aceptado) 

en revistas de índices de impacto en los dos primeros cuartiles de la relación de revistas 

del ámbito de la especialidad del Programa en el que está inscrita dicha tesis y 

referenciadas en la última relación publicada por el Journal Citation Reports (SCI y/o 

SSCI) y de SCOPUS. Todos los artículos deben estar publicados con fecha posterior a la 

primera matrícula de tutela académica en la EIDUNED. El doctorando o doctoranda debe 

ser primer firmante o segundo, en este último caso, el primero debe ser el director o 

directora de la tesis.  

 

2ª. Un mínimo de 4 artículos (al menos, tres ya publicados y el cuarto aceptado) 

en revistas de índices de impacto en cualquiera de los cuartiles de la relación de revistas 

del ámbito del Programa en el que está inscrita dicha tesis y referenciadas en la última 

relación publicada por el Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI), SCOPUS y del Sello de 

Calidad FECYT, o bases de datos relacionadas por la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora para los campos científicos correspondientes a las área de 
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conocimiento del Programa de Doctorado y, en su caso, a las específicas líneas de 

investigación de los mismos. El doctorando o doctoranda debe ser primer firmante o 

segundo, en este último caso, el primero debe ser el director o directora de la tesis.  

Todos los artículos deben estar publicados con fecha posterior a la primera matrícula de 

tutela académica en la EIDUNED.  

 

3ª. Una monografía y, al menos, un artículo de las características expuestas en la 

opción 2ª o, como mínimo, tres capítulos de libro y un artículo de las características 

expuestas en la opción 2ª, que se deriven directamente de la tesis doctoral. En capítulo 

de libro, el doctorando o doctoranda debe ser primer firmante o segundo, en este último 

caso, el primero debe ser el director o directora de la tesis.  

 

Tanto la monografía como los capítulos de libro deben ser estar publicados en 

editoriales que figuren en la base de datos SPI (Scholarly Publishers Indicators), las 

citadas, para cada año, por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora u otra base de datos selectiva análoga, indicando el impacto de dicha 

editorial (se debe adjuntar copia/pantallazo), que debe encontrarse entre las de los dos 

primeros cuartiles en el listado de las correspondientes al área científica. Si no hubiera 

tal catálogo, deberían aportarse evidencias contrastadas sobre la posición de la editorial 

y la calidad de la misma. Se aportarán también otros indicadores de calidad 

contrastados: recensiones/reseñas críticas publicadas sobre ese libro, nº de citas 

recibidas, etc. La Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente y los 

órganos de la EIDUNED podrán requerir al doctorando o doctoranda un informe o 

certificado que acredite estos aspectos.  

 

Si se aporta una monografía ésta deberá estar publicada con fecha posterior a la 

primera matrícula de tutela académica en la EIDUNED; si se aportan tres capítulos de 

libro, dos de ellos, al menos, deben estar publicados y uno aceptado, bajo certificado de 

la editorial, con fecha posterior a la primera matrícula de tutela académica. 
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Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños 
no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su 

sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros 
no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. 

Gabriela Mistral (1889-1957) 

 

 

 

Die wahre Heimat des Menschen ist die Kindheit  

[La verdadera patria del hombre es la infancia]. 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
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