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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el rol de las 1Educadoras de Párvulos se ha expandido más allá de los entornos 

tradicionales de aprendizaje, abarcando realidades que se concretan en modalidades que se 

adecuan a grupos específicos de niños y niñas, la cual responde al derecho de la educación que se 

sustentan a partir de la Ley General de Educación (LGE) y la Convención de los Derechos del niño 

(CDN). En este sentido, las Aulas y Escuelas hospitalarias surgen como un espacio educativo no 

formal de educación que se complementa en un contexto de salud, en él se encuentran distintos 

niveles educativos, entre ellos el nivel de Educación Parvularia. Los profesionales que guían los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en estos espacios educativos presentan habilidades y 

competencias para responder a la diversidad de los párvulos y al contexto que lo requiere. Por 

consiguiente, esta investigación tiene como objetivo principal conocer el rol de la Educadora de 

Párvulos en un contexto no formal de Escuela Hospitalaria de la comuna de Santiago que atiende 

niños y niñas de 0 a 6 años. Lo anterior, en función a relevar la labor de las Educadoras de Párvulos 

en un entorno de salud, donde se pretende visibilizar y valorar su rol en contextos no formales de 

educación. Así también, recogiendo las percepciones de la comunidad educativa, tanto por el grupo 

multidisciplinario que colabora con ella y las familias de los niños y niñas que asisten a esta 

realidad educativa inclusiva. 

 
El nivel educativo de Educación Parvularia se presenta con características propias, con una esencia 

que permite observar este nivel como diferenciado de otro, con estrategias pedagógicas que 

responden a las particularidades de los niños y niñas, sustentadas a partir de los Principios 

Pedagógicos que cuenta el nivel educativo y el marco curricular que guía los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, las interacciones educativas se presentan como 

procesos recíprocos entre las personas que componen el espacio educativo, que son esenciales para 

fomentar un clima de bienestar y desarrollo integral. Por lo tanto, las Educadoras de Párvulos 

deben tomar decisiones pertinentes para la implementación de Estrategias Pedagógicas, que se 

visualizan de manera adaptable y flexible a través de un proceso de reflexión y conocimiento del 

grupo de párvulos, asegurando una visión integral que impacta en el desarrollo de los niños y niñas 

que son atendidos independiente del contexto. De esta forma, resulta importante estudiar las 

estrategias pedagógicas que son propias de un contexto de Escuela Hospitalaria, donde se puedan 

observar sus características a diferencia de otros contextos educativos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 En la presente investigación, a lo largo del escrito se hará mención de Educadora de Párvulos y no a Educador de 

Párvulos debido a que en donde está situada la muestra, ejerce una única Educadora de sexo femenino. 
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Resumen 
 

Esta investigación aborda el rol de la Educadora de Párvulos y las estrategias pedagógicas que se 

implementan en un contexto no formal de escuela hospitalaria; esta surge a raíz del escaso 

conocimiento que se tiene en torno al rol profesional que cumple la Educadora de Párvulos en un 

contexto de escuela hospitalaria. De este modo, el marco teórico se sustenta a partir de la 

Educación Parvularia en contextos no formales, el rol de la Educadora de Párvulos y las 

interacciones pedagógicas. Por consiguiente, la investigación presenta un paradigma interpretativo 

con un enfoque cualitativo en un diseño de estudio de caso intrínseco. El estudio aspira a ofrecer 

una visión más completa y detallada del rol que debe desempeñar la Educadora de Párvulos en 

contextos no formales de Educación Parvularia, destacando las interacciones pedagógicas que 

ocurren en un contexto educativo del área de la salud. Por tanto, los instrumentos que se utilizarán 

para este proyecto será la recolección de datos a partir de una entrevista semi estructurada a 

Educadora de Párvulos, Equipo Multidisciplinario y Familia (tutores) de niños y niñas que asistan 

a esta Escuela Hospitalaria. 

 
Palabras Claves: Educación No Formal, Educación Parvularia, Educadora de Párvulos, Escuela 

Hospitalaria, Estrategias Pedagógicas. 

 

Tesauro: Educación UNESCO. 

 
Abstract 

 
This research addresses the role of the preschool teacher and the pedagogical strategies that are 

implemented in a non-formal context of a hospital school; this arises from the scarce knowledge 

that exists about the professional role that the preschool teacher fulfills in a hospital school context. 

Thus, the theoretical framework is based on Early Childhood Education in non-formal contexts, 

the role of the preschool teacher and the pedagogical interactions. Therefore, the research presents 

an interpretive paradigm with a qualitative approach in an intrinsic case study design. The study 

aims to offer a more complete and detailed vision of the role that the preschool teacher should play 

in non-formal contexts of Early Childhood Education, highlighting the pedagogical interactions 

that occur in an educational context in the health area. Therefore, the instruments that will be used 

for this project will be the collection of data from a semi-structured interview with the preschool 

teacher, multidisciplinary team and family (guardians) of boys and girls who attend this hospital 

school. 

 

Key Words: Non-formal education, Early childhood education, Early childhood educator, 

Hospital school, Pedagogical strategies. 

 
Thesauro: Education UNESCO. 
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CAPÍTULO I 

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Este capítulo está conformado a través de diversos antecedentes y definiciones que dan a conocer 

el objeto de estudio. Por lo mismo, el siguiente esquema, permitirá comprender mejor la estructura 

que se encuentra organizada a partir del siguiente organizador gráfico: 

 
Esquema N°1: Organizador gráfico Planteamiento del problema 

 
 

Fuente: Elaboración colectiva. 

 

1.1. Antecedentes teóricos 

 
La Ley General de Educación Nº20.370, establece que el sistema educativo chileno es un derecho 

garantizado a nivel nacional por la constitución vigente, de la misma manera que se rectifican 

tratados internacionales, los cuales dan un especial énfasis al derecho a la educación y la libertad 

de enseñanza (Biblioteca del Congreso Nacional, 2010). 

 
Lo anterior, da cuenta de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución actual, los 

cuales garantizan la igualdad de oportunidades para todos y todas, asegurando los procesos 

educativos desde los establecimientos e instituciones a partir del respeto a las normativas legales 

y políticas públicas establecidas, para brindar una educación desde la calidad. 

 
Del mismo modo, la Ley General de Educación (LGE, 2009), describe la educación no-formal 

como aquellos espacios educativos organizados fuera del sistema educativo formal, cuyo propósito 

es ampliar y complementar el progreso del entendimiento y las capacidades de los y las estudiantes. 
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De acuerdo con el Artículo 2, la Educación en Chile debe proporcionar una formación integral, 

respetando las diversas formas de aprender de los estudiantes y reconociendo diferentes 

modalidades educativas, incluyendo la educación no formal, que atiende de manera flexible a 

grupos con necesidades específicas. 

 
Esto respalda la idea de los espacios que no siguen un formato tradicional y promueven un 

aprendizaje activo y experimental. La LGE1 también enfatiza la relevancia de la educación 

independiente de la situación o contexto, ya que el Estado tiene el deber de asegurar que todos los 

niños y niñas reciban educación desde la calidad, incluso cuando no puedan asistir a un espacio 

formal de aprendizaje. Así, los espacios no formales se configuran como una respuesta educativa 

adaptada para aquellos niños y niñas que deban tener una atención adaptada sin dejar de lado su 

educación escolar, tal como lo menciona Ramírez (2020). 

 
Las transformaciones sociales requieren de una manera contextualizada de educación que trae 

consigo desafíos en función a las características de los grupos que participan de estos espacios 

educativos, que crecen de manera paulatina a partir del nuevo siglo y se acompañan de elementos 

políticos, sociales y culturales que reafirman esta realidad. Por tanto, estos espacios surgen como 

una necesidad social que instituciones autónomas y organizaciones colectivas fueron visualizando 

como una alternativa para abordar grupos específicos de niños y jóvenes que necesitan tener acceso 

a la educación “formal” (UNICEF2, 2020). Actualmente se presentan como modalidades o 

programas que, en beneficio de lo anterior, donde muchas veces se va complementando la 

educación a través de la integralidad en contextos diversos. 

 
En Chile las Escuelas y Aulas Hospitalarias se establecen como un espacio no formal de educación 

en el que participan distintos niveles educativos y cumplen un rol crucial en proteger el acceso al 

proceso de incorporación educativa para niños y niñas que no pueden asistir regularmente a una 

escuela tradicional. Este tipo de instituciones educativas han sido creadas para asegurar el 

desarrollo del proceso educativo para que no se vea interrumpido, proporcionando un entorno que 

se ajusta a las demandas de los estudiantes que enfrentan condiciones de salud complejas. A través 

de estas escuelas, se busca no solo impartir contenidos académicos, sino también ofrecer un apoyo 

emocional y social que contribuya al bienestar de los niños y niñas, desde su tratamiento con 

enfoque integral (MINEDUC3, 2023). 

 
La afectividad es un conjunto de sentimientos que son fundamentales en el enfoque pedagógico de 

las diversas Aulas Hospitalarias, ya que los niños y niñas no solo enfrentan desafíos académicos, sino 

también emocionales derivados de su situación de salud. Por ello, la labor educativa en estos 

espacios va más allá de la entrega de conocimientos teóricos y prácticos, sino que busca preparar 

un ambiente de aprendizajes enfocado en el cuidado así como también enfocado en la contención 

afectiva que invite a los aprendices a sentir una seguridad y apoyo en el proceso de aprendizaje y 

                                                   
1 Ley General de Educación 
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),1 es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva 

York 
3 Ministerio de Educación, Chle 
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recuperación en que se encuentran. Las interacciones afectivas que los profesionales establecen 

son esenciales para fomentar un clima emocionalmente saludable, que puede influir directamente 

en su motivación para aprender y su resiliencia ante las dificultades que enfrentan. 

En este sentido, se requiere un personal educativo y pedagógico que no solo tenga las competencias 

técnicas para enseñar, sino también habilidades socioemocionales que les permiten dar un 

acompañamiento adecuado a las necesidades emocionales de los infantes. Esto incluye el generar 

competencias relacionadas a la educación afectiva, donde el docente debe generar vínculos 

positivos y cercanos promoviendo la confianza, la empatía y el respeto en un contexto en el que la 

vulnerabilidad es una constante. Asimismo, es importante y fundamental que los docentes sean 

creativos en estrategias pedagógicas adaptativas, que les permitan modificar los contenidos y 

métodos de enseñanza según el estado en que se encuentren los niños y niñas que pueden afectar 

tanto física como emocionalmente. Estas competencias son fundamentales para garantizar una 

experiencia educativa integral, que no solo aborde los aspectos académicos, sino también el 

bienestar afectivo y social en un contexto hospitalario (Contreras y Romero, 2020). 

 
Por tanto, la afectividad de estos profesionales es altamente importante en la educación, 

especialmente en un contexto como este, donde los docentes enfrentan desafíos únicos que 

requieren una comprensión profunda de las demandas en el aspecto emocional de los niños y niñas, 

desde un proceso que genera vínculos afectivos. De este modo, los docentes no solo actúan como 

facilitadores del aprendizaje académico, sino también como guías emocionales que apoyan el 

bienestar afectivo y la relación entre ellos, siendo un aspecto esencial en el desarrollo de ambientes 

con interacciones positivas, dónde los niños y niñas se vean respetados y comprendidos. Esta 

relación afectiva es fundamental para fomentar la confianza y el interés en estudiantes que, debido 

a sus condiciones, pueden enfrentar mayores obstáculos en su proceso educativo. Además, se 

reconoce que el desarrollo de los docentes desde su formación en educación especial debe incluir 

habilidades para generar relaciones afectivas y competencias pedagógicas y técnicas. La 

integración de la afectividad en la formación docente asegura que los futuros educadores estén 

mejor preparados para enfrentar los desafíos emocionales del aula y para construir relaciones 

significativas con sus estudiantes (Contreras y Romero, 2020). Estas habilidades emocionales no 

solo benefician a los estudiantes, sino que también contribuyen al bienestar del propio docente, 

ayudando a prevenir el agotamiento emocional y el estrés que a menudo acompañan al trabajo en 

este campo. 

 
La Educación Parvularia o Educación Inicial como se conoce en otras partes del mundo, es el 

primer nivel educativo formal en que se inserta la niña o el niño, aquí uno de los objetivos 

fundamentales es desarrollar la maduración de las habilidades cognitivas, sociales y motoras de 

los infantes (Goicoechea, 2023). Lo anterior, favoreciendo los aprendizajes de los niños y niñas de 

forma integral, la cual promueve el bienestar y la calidad de la educación. En este sentido, es 

relevante que se propicie la enseñanza significativa y contextualizada, considerando el impacto 

que está mediado en cómo el tercer educador, entrega posibilidades, experiencias y oportunidades 

para el protagonismo individual y/o colectivo de cada niño/a en favor a su desarrollo pleno e 

integral (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). El ambiente es un elemento imprescindible 

y que lleva consigo una intención educativa de trasfondo, aquí el rol de la Educadora de Párvulos 



15  

incide en la creación de un ambiente propicio, donde todos y todas sean considerados, con 

interacciones que promuevan aprendizajes y confianza para desplegar habilidades, actitudes y 

conocimientos. Por tanto, aquí también el ambiente conforma un aspecto esencial en cuanto a 

generar y mantener interacciones que influyen en la motivación y construcción de aprendizajes. 

 
Las Educadoras de Párvulos realizan una labor, la cual proponen innovaciones en cada propuesta 

que se presenta. Cabe añadir, que uno de los factores que influyen, son el uso del juego como 

estrategia pedagógica que es primordial en la Educación Parvularia. Es a través de esto que se 

adapta en el medio social en cual se encuentra, ayudando al desarrollo del aprendizaje de forma 

significativa a través de las relaciones que se generan con sus pares (Andrade, 2020). En este 

sentido, la primera forma de aprendizaje se genera a partir del juego, que puede ser realizada por 

una o más personas, en que hay códigos, reglas que no necesariamente están implícitas y esto es 

lo que hace que se forme el aprendizaje en diferentes contextos. Aun así, se ha observado que las 

estrategias que se pueden implementar en estos contextos son variadas y que su relevancia está 

determinada por cómo lo va generando el/la Educador/a de Párvulos independiente del contexto 

educativo. 

 
Con ello, el rol profesional que asumen las Educadoras de Párvulos está relacionado con valorar 

la relevancia y su sentido pedagógico de manera responsable y autónoma a través de su código 

ético para la toma de decisiones acerca del diseño de planificaciones, implementaciones y 

evaluaciones del proceso de enseñanza. De este modo, también debe incluir reflexiones 

individuales y colectivas sobre las prácticas pedagógicas. Además, la educadora para llevar a cabo 

una interacción debe diseñar y preparar un ambiente enriquecido para el aprendizaje siendo un 

espacio seguro y desafiante donde los niños y niñas sean protagonistas de sus propios aprendizajes 

y el docente también pueda ser observador de las acciones espontáneas que realizan en el juego de 

manera individual o con sus pares. Sin embargo, también debe considerar las distintas formas de 

aprendizajes, sus ritmos, género, cultura y contexto social de los párvulos para responder a cada 

una de sus características (BCEP4, 2018). Del mismo modo, todo profesional que se desempeñen 

en aula debe estar comprometidos con los derechos de los niños y niñas, así también deben tener 

incorporados conocimientos pedagógicos y disciplinares, que se fundamentan a partir de la 

diversificación de la enseñanza y aprendizaje, la cual comprenden y van desarrollando 

constantemente. El rol de la Educadora de Párvulos contempla el dominio de diversos elementos 

que conlleva su labor como profesional independiente del contexto, con ello, es relevante que 

conozcan a los niños y niñas a partir de sus características, etapas del desarrollo, aspectos 

socioemocionales, motrices, necesidades educativas, intereses, entre otros. Lo anterior permitirá 

la preparación de la enseñanza y aprendizaje a través de una planificación y evaluación pertinente 

y desafiante, en este sentido también deben generar un ambiente con interacciones de confianza y 

respeto, con una actitud empática y ser un modelo a través del ejemplo (MBEEP, 2019). En este 

sentido, la Educación Parvularia también es partícipe de los espacios no formales de educación, la 

cual se ha ido desarrollando a través de programas y modalidades que flexibilizan a la realidad y 

las cualidades necesarias que requieren estos niños, niñas y sus familias. 

                                                   
4 Bases Curriculares de Educación Parvularia 
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Las estrategias inclusivas independiente del contexto, genera una mayor continuidad y flexibilidad 

en la cantidad de herramientas para poder abordar e incluir a los niños y niñas con NEE 

(Necesidades Educativas Especiales) dentro de las aulas. Por lo mismo, resulta relevante que estas 

estrategias precisen en las características de los niños y niñas para generar acceso y permanencia 

a la educación regular y especial (MINEDUC, 2017). Por lo tanto, es importante que los 

Educadores y Educadoras tengan habilidades y herramientas necesarias para la creación de 

estrategias para prácticas inclusivas, pero esto no lo hace de manera independiente, sino que para 

llegar a eso debe tener un equipo que potencie este aspecto y desarrollo integral de los aprendizajes. 

De esta manera, como menciona Barrientos y otros autores (2020) el trabajo multidisciplinario 

fortalece la enseñanza y aprendizaje tanto para los estudiantes como también para los Educadores 

y docentes; esto se da, gracias a las diferentes visiones que se despliegan mediante las situaciones 

de aprendizajes. 

 
Las estrategias educativas se definen como las acciones que los docentes realizan con el propósito 

de facilitar el aprendizaje de los/as estudiantes y contribuir así a su progreso académico. Cada 

docente sigue una línea de estrategia pedagógica particular con el objetivo de promover un mejor 

aprendizaje en sus alumnos y alumnas (Zambrano et al., 2018). Enfocado en el desarrollo integral, 

progresa de manera sistemática a medida que el niño o niña avanza en su crecimiento. En la escuela 

hospitalaria, la Educadora de Párvulos, el equipo multidisciplinario y las familias participan 

activamente en crear las condiciones necesarias para favorecer dicho desarrollo integral. 

 
Las estrategias educativas son variadas y abordan diversos aspectos del desarrollo infantil, en la 

cual la Educadora de Párvulos implementa una serie de actividades destinadas a facilitar un 

aprendizaje efectivo, fundamentado en metodologías y métodos para la enseñanza y del 

aprendizaje. Por lo tanto, es crucial que se comprenda esta diversidad para poder integrarlo en la 

elaboración curricular como también en la plenitud de las experiencias propuestas. De este modo, 

se busca garantizar que todos los estudiantes puedan alcanzar sus objetivos de aprendizaje de 

manera efectiva (Sánchez, 2023). El fomento de la autosuficiencia representa un aspecto 

fundamental en el desarrollo, ya que les capacita para realizar tareas adecuadas a su edad, resolver 

problemas de manera independiente y desenvolverse con poco o ningún apoyo en sus actividades 

cotidianas. Es esencial promover la autonomía desde la primera infancia, debido a que incide en 

la construcción de su identidad y responsabilidad individual. 

 
1.2. Antecedentes empíricos 

En Chile, diversos estudios han investigado las Escuelas y Aulas Hospitalarias, definiéndolas 

como espacios educativos ubicados en instituciones de salud que brindan atención pedagógica a 

niños y niñas hospitalizados o en tratamiento médico. En este tipo de contexto educativo las 

necesidades existentes son variables y cambiantes. Se encuentran inmersas en una Pedagogía 

Hospitalaria que su principal misión es prevenir el aplazamiento educativo de los niños y niñas 

derivado de su situación de salud o enfermedad, es a partir de esto que los especialistas de 

educación retoman los contenidos específicos de la enseñanza escolar pero adaptados a la situación 

específica de cada paciente (Gútiez, Muñoz, 2021). En otras palabras, los procesos de aprendizaje 
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son flexibles en donde el equipo multidisciplinario crea una atención personalizada para cada 

paciente según la edad y el nivel educativo en que se encuentra, así como también se adaptan a las 

necesidades del mismo, asistiendo a un aula multigrado o directamente con el niño o niña que se 

encuentra en estado de hospitalización si el caso lo requiere. 

Este tipo de pedagogía se caracteriza por retomar los contenidos curriculares de la educación 

escolar, pero con las adaptaciones necesarias que permitan atender las circunstancias específicas 

de cada niño o niña, garantizando así que la educación continúe de manera acorde a sus 

necesidades y posibilidades. Los procesos de aprendizaje en estos contextos no solo son flexibles, 

sino que se desarrollan a partir de un enfoque interdisciplinario, en donde un equipo de 

profesionales de la educación, junto con personal médico y de apoyo psicosocial, trabajan de 

manera colaborativa para diseñar una atención educativa personalizada. 

Dicha personalización se ajusta tanto al nivel de desarrollo cognitivo, como al grado escolar que 

los niños y niñas presentan antes de su ingreso a la hospitalización, y también a sus condiciones 

físicas y emocionales. En estos espacios, los menores pueden recibir clases en aulas multigrado, 

que incluyen a estudiantes de diferentes niveles y edades, o bien, pueden recibir atención educativa 

directamente en su cama hospitalaria cuando la situación lo amerita. Esto último es especialmente 

relevante para aquellos niños y niñas que se encuentran en estados críticos de salud y no pueden 

desplazarse. Por tanto, la atención educativa en Aulas Hospitalarias se enfoca en promover el 

bienestar integral del menor, equilibrando el tratamiento médico con su proceso de aprendizaje. 

 
1.3. Justificación del problema 

El problema central que se aborda en esta investigación está relacionado con la manera en la que 

las Educadoras de Párvulos desarrollan su labor en un contexto tan particular como lo es un entorno 

hospitalario. De lo contrario, la educación tradicional se lleva a cabo en un entorno preparado 

específicamente para el aprendizaje, con recursos y condiciones que favorecen el desarrollo 

infantil. Sin embargo, en las Escuelas y Aulas Hospitalarias, las Educadoras deben enfrentar 

desafíos únicos como trabajar en un ambiente hospitalario donde los niños y niñas pueden estar en 

diferentes etapas de un tratamiento, algunos de ellos/ellas con movilidad limitada, dolor o fatiga 

extrema. Estas condiciones requieren que las educadoras adapten su metodología, estrategias y 

actividades para adecuarse a las características y necesidades de la condición de salud en la que se 

encuentra cada niño o niña. 

 
Además, el trabajo en estas escuelas no solo implica impartir clases o realizar actividades 

educativas; también incluye un acompañamiento emocional constante y un apoyo cercano a las 

familias, que también enfrentan el estrés y la incertidumbre de tener un hijo o hija enfermo o 

enferma. Este contexto hace que la función de la Educadora de Párvulos sea multifacética y 

requiera un alto nivel de flexibilidad, creatividad y empatía (MINEDUC, 2023). 

 
El estudio de la labor de las Educadoras de Párvulos en las Escuelas y Aulas Hospitalarias se 

justifica por varias razones: 
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● Visibilización y valoración: Es importante reconocer el valor del trabajo que las 

Educadoras de Párvulos realizan en un entorno hospitalario, que es mucho más desafiante 

que una escuela tradicional. 

 
● Entorno diferente: A diferencia de las escuelas tradicionales, las escuelas hospitalarias no 

están diseñadas específicamente para el aprendizaje. Las Educadoras deben adaptar sus 

métodos constantemente para ajustarse a las necesidades de niños y niñas que pueden estar 

en distintas condiciones de salud física y emocional. 

 
● Capacidades especiales: Para cumplir su labor en este contexto, las Educadoras no solo 

necesitan una sólida formación pedagógica y disciplinar, sino también la capacidad de 

trabajar en equipo y comunicarse efectivamente con el personal médico y las familias de 

los niños y niñas. 

 
En segundo lugar, las Escuelas y las Aulas Hospitalarias son un ejemplo claro de educación 

inclusiva, ya que buscan asegurar que los niños y niñas que se encuentren en una condición de 

salud que les impida acceder a la educación formal, puedan tener acceso a ella a través de recintos 

educativos adaptados a sus necesidades educativas y de salud. Las Educadoras de Párvulos en estos 

contextos se enfrentan al reto de implementar un currículo que sea tanto flexible como integral, 

facilitando el progreso en el desarrollo formativo de cada niño y niñas, así como personal de 

acuerdo a su propio ritmo y según sus capacidades. Este enfoque requiere de una planificación 

educativa altamente personalizada, qué considere tanto los procesos cognitivos tradicionales, es 

decir, las habilidades básicas como el pensamiento lógico, la memoria y la comprensión, junto con 

las NEE o específicas que cuente cada niño o niña que asiste en estos establecimientos 

(MINEDUC, 2023). 

 
Así, el papel del Educador y Educadora de Párvulos es relevante en el desarrollo infantil, dado que 

se encarga de aplicar múltiples estrategias y herramientas para crear un ambiente de aula que 

facilite la expresión y las relaciones entre los niños y niñas (Caiceo, et al, 2020). 

Estas estrategias también son efectuadas en toda aula, lo importante acá es que el rol del Educador 

o Educadora no cambia independiente del contexto, esto a su vez manifiesta que el trabajo en un 

contexto no formal está predeterminado por estrategias que sean acordes al nivel de desarrollo de 

los párvulos y tengan estrecha relación con el interés que ellos tienen. En este sentido, las aulas no 

formales entran de lleno a una modalidad educativa distinta, con otras posibilidades, pero 

siguiendo el mismo propósito que una educadora debe proveer. Por tanto, “Los procesos de 

educación en ambientes no formales se han convertido en una posibilidad formativa de alto 

impacto” (Bedoya, 2022, p.3). Lo anterior, entendido bajo la lógica que imparte en un trabajo 

interdisciplinario que ahonda en un elemento contemplativo e individualizado de los niños y niñas, 

generando aprendizajes significativos que apuntan a realizar evaluaciones reales y constitutivas 

con el nivel de desarrollo de los párvulos. Esta educación personalizada que generan las aulas no 

formales, pueden ser una salida que retoma la idea de la educación como derecho, para aquellos 

niños y niñas que no pueden acceder a una educación tradicional por sus condiciones de salud; 
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asimismo, la educación no formal apunta aquellos niños y niñas que requieren de más 

profesionales que en una escuela común no tiene o es escasa. 

 

 
1.4. Definición del problema 

El desconocimiento de la labor de las Educadoras de Párvulos en contextos no formales despierta 

un interés en ahondar en aquellas habilidades y competencias que se materializan en estrategias 

educativas en este tipo de contextos. Asimismo, abordar su rol desde un trabajo colaborativo y 

multidisciplinario donde se describan todos aquellos elementos que realizan en esta institución 

como parte de sus funciones, como esto trasciende hacia el trabajo pedagógico con los niños y 

niñas. En este sentido, el trabajo pedagógico de las Educadoras es muy diverso y presenta 

constantes desafíos como profesional, con ello, la diversidad que se observan en las salas cunas, 

jardines infantiles o colegios, permite visualizar que cada contexto debe contar con un profesional 

de esta área de desarrollo, el cual implemente estrategias pedagógicas acorde al grupo de párvulos. 

Lo anterior, no lo realiza de manera independiente, sino que es necesario que un grupo 

multidisciplinario junto con la familia acompañe el trabajo en promoción del desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 
Por tanto, es de suma importancia relevar las escuelas no formales y cómo se aborda la educación 

en esos contextos, donde se manifiestan otros programas o currículos muy diferentes a lo que 

comúnmente se suele observar en aulas formales. Sin duda, cuando se menciona a la Educación 

Parvularia, es muy poco probable que la sociedad apunte a escuelas hospitalarias como espacios 

donde las Educadoras de Párvulos desempeñan su labor, a menos que sean personas conocedoras 

del campo. Por tanto, su rol no se ha visibilizado totalmente, quizás por el desconocimiento de su 

participación en estos procesos. Sin embargo, existe un área de estudio que requiere mayor 

exploración y comprensión. En consecuencia, se plantea la necesidad de profundizar en esta área 

de estudio, específicamente en una Escuela Hospitalaria de la región metropolitana y abordar las 

estrategias pedagógicas que se implementan con niños y niñas de 0 a 6 años. 

 
1.4.1. Pregunta de investigación 

 

Pregunta General 

¿Cuál es el rol de la Educadora de Párvulos en un contexto no formal de Escuela Hospitalaria 

que atiende a niños y niñas de 0 a 6 años? 

 

 
Preguntas Específicas 

1. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas por la Educadora de Párvulos 

dentro de un contexto no formal de Escuela Hospitalaria con niños y niñas de 0 a 6 

años? 

2. ¿Qué características tienen las estrategias pedagógicas utilizadas por la Educadora 

de Párvulos en una Escuela Hospitalaria con niños y niñas de 0 a 6 años? 
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3.  ¿Cuáles son las percepciones que tiene el equipo multidisciplinario y las familias 

al respecto del rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria del centro 

de salud en estudio? 

 
1.4.2. Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Conocer el rol de la Educadora de Párvulos en un contexto no formal de Escuela 

Hospitalaria de la comuna de Santiago que atiende niños y niñas de 0 a 6 años. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar las estrategias pedagógicas que implementa la Educadora de Párvulos 

dentro del contexto no formal de Escuela Hospitalaria con niños y niñas de 0 a 6 

años. 

2. Describir las estrategias pedagógicas implementadas por la Educadora de Párvulos 

con niños y niñas de 0 a 6 años en una Escuela Hospitalaria. 

3. Registrar las percepciones del equipo multidisciplinario y las familias sobre el rol 

de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria del centro de salud en 

estudio. 

 

1.5. Sistema de supuestos 

● Las estrategias pedagógicas que implementa la Educadora de Párvulos son: el 

juego, la afectividad y el ambiente enriquecido en los niños y niñas que asisten a la 

Escuela Hospitalaria. 

● Las estrategias pedagógicas utilizadas por la Educadora de Párvulos requieren ser 

adaptadas para responder a las características de la condición de salud de los niños 

y niñas que asisten a la Escuela Hospitalaria. 

● El equipo multidisciplinario y las familias reconoce y/o valora favorablemente el 

rol de la Educadora de Párvulos en el contexto de Escuela Hospitalaria. 

 

1.6. Limitaciones 

Educador(a) de Párvulos que trabajan en este contexto educativo 

Una de las limitaciones encontradas al iniciar la investigación, es que dentro del contexto 

actualmente solo hay una Educadora de Párvulos que trabaja en la Escuela Hospitalaria 

estudiada. Por lo tanto, la descripción de su rol pedagógico sería desde la perspectiva de 

solo una profesional, sin embargo, esta se ve enriquecida por las percepciones del trabajo 

con el equipo multidisciplinario que existe dentro de la institución, en la que cuentan con 

otros profesionales de la educación que trabajan en conjunto con la Educadora. 

 
Cantidad de familias (tutores) de niños y niñas de 0 a 6 años que deseen participar y 

que conozcan el proceso educativo dentro del contexto seleccionado 
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La limitación se basa en que la cantidad de familias que asisten a la Escuela Hospitalaria 

son una minoría por lo que, si alguna de ellas decide no participar, la muestra se reduce 

quitando veracidad a los resultados obtenidos. Es por esto que, las investigadoras plantean 

conocer el contexto, hablar con los encargados dentro de la institución y de esta forma 

conocer a las familias, explicarles que implica el proceso investigativo y como ellos pueden 

participar entregando sus experiencias junto con los niños y niñas. 

 
El tiempo del equipo multidisciplinario para realizar las entrevistas 

Otra limitación se encuentra en los acotados tiempos para entrevistar a los/as integrantes 

del equipo multidisciplinario de la Escuela Hospitalaria, debido a que en todo momento 

los/as profesionales están pendientes de los niños y niñas, de lo cual el tiempo utilizado 

para realizar las entrevistas semi estructuradas, también va a depender de la organización 

y disposición de los/as integrantes que quieran participar en este proceso. 
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CAPÍTULO II 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el sustento teórico, estableciendo los principales 

conceptos y focos que aborda el objeto de estudio. Lo anterior, permite situar el problema de la 

investigación transitando hacia el conocimiento y el entendimiento de los contenidos que se 

establecen como eje integrador de la investigación, sobre las cuales se presentan los antecedentes, 

las bases teóricas y elementos conceptuales de la investigación. 

 

 

Esquema N°2: Organizador gráfico Marco Teórico 
 

Fuente: Elaboración colectiva. 

 
2.1 Estado del arte 

Se seleccionaron artículos y documentos indexados en base de datos académicas reconocidas y de 

acceso abierto. Se priorizaron investigaciones publicadas en los últimos 5 años aprox. qué abordan 

temas específicos sobre la Educación Parvularia y no formal, así como su aplicación en contextos 

inclusivos. La procedencia de los artículos incluye fuentes académicas y reportes institucionales 

que garantizan la relevancia y actualidad de la información utilizada. Por consiguiente, ha sido 

revisada literatura a partir de varios documentos y artículos de temáticas relacionadas al objeto de 

estudio, a través de la búsqueda en la base de datos de la universidad. 

 
Por lo mismo, se llevó a cabo una revisión detallada de varios artículos y documentos obtenidos 

de bases de datos académicas reconocidas y de acceso libre. La selección se centró en estudios 

empíricos publicados en los últimos cinco años, que abordan la Educación Parvularia y no formal, 

con un enfoque particular en su implementación en contextos inclusivos. Los estudios revisados 

presentan datos tanto cuantitativos como cualitativos, obtenidos mediante metodologías rigurosas 

y validadas, lo que asegura la pertenencia y actualidad de la información recopilada. Las fuentes 

de estos artículos incluyen tanto publicaciones académicas como informes institucionales, los 
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cuales aportan de manera significativa al entendimiento del tema de investigación. Desde entonces, 

la educación no formal ha sido objeto de diversos estudios en los últimos años, de las cuales se 

seleccionaron las más relevantes y actualizadas en relación al contexto que se investiga. 

 

 
2.1.1 Educación en Espacios no Formales 

La Fundación Integra (s.f) trabaja con diferentes modalidades de enseñanza, una de estas son las 

Casas de acogida, brindando una atención educativa centrada en los infantes se encuentran con 

problemas relacionados a su bienestar como la salud o vulneración de sus derechos, que viven en 

casas de acogida y que por este motivo no tienen acceso a la educación inicial formal. Por lo 

mismo, en este contexto trabajan profesionales de la educación inicial que ofrecen un programa 

enfocado en estrategias pedagógicas como el juego, el esparcimiento, el fomento de sus derechos 

y generando interacciones tanto afectivas como positivas que implican directamente en desarrollo 

socio-emocional, además busca que las familias o los cuidadores de los niños y niñas se 

comprometan en los procesos educativos. 

 
De esta misma forma, la Fundación Integra también presta atención de nivel Sala Cuna en Recintos 

Penitenciarios (Cárceles) a través del programa educativo en recintos penitenciarios sobre madres 

que residen con hijos/as de hasta dos años de edad. Estos programas ofrecen un entorno educativo 

adecuado para su desarrollo, junto con una alimentación planificada que promueve un crecimiento 

saludable. La iniciativa asegura que los menores reciban atención educativa y cuidados mientras 

permanecen en este entorno. Asimismo, la Educación Parvularia está presente en situación de 

encierro, en este sentido, Vidorreta, (2023) menciona que la educación infantil cumple una 

importante función en las unidades de madres que se encuentran en centros penitenciarios, ya que 

promueve bienestar integral de los niños/as que se encuentran en esta situación. Además, la 

educación temprana promueve la protección a los derechos de estos niños, brindando 

oportunidades de aprendizaje, estimulación y cuidados adecuados respecto al nivel en el que se 

encuentran en su desarrollo. De este modo, lo anterior, corresponde a otro espacio diferente de lo 

común, en la cual las condiciones e inflexiones que se encuentran en este tipo de educación son 

claves para entender los contextos no formales, desde una perspectiva en donde el rol de las 

Educadoras de Párvulos son claves al momento de generar estrategias educativas pertinentes para 

abordar el ámbito educativo de los niños y niñas. 

 
Con respecto a Casillas (2023) señala que la educación no formal mediada por tecnologías ha 

evolucionado desde el correo postal hasta las tecnologías móviles. Internet es fundamental para 

estos procesos educativos, aunque aún existen limitaciones en zonas rurales. Los cursos, 

aplicaciones y materiales diversos ofrecen múltiples posibilidades de acceso a la educación no 

formal. Se requiere una labor pedagógica para diseñar y proponer estos materiales, involucrando 

disciplinas como ingeniería, diseño gráfico y psicología. Lo anterior, hace referencia a la 

utilización de las tecnologías como un elemento fundamental, ya sea para conectividad o como 

estrategia pedagógica en los distintos contextos. Particularmente, en Escuelas Hospitalarias las 
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tecnologías están presentes a través del trabajo remoto para los niños y niñas que reciben atención 

domiciliaria. 

 
2.1.2 Estudios sobre Aulas y Escuelas Hospitalarias 

Junto con lo anterior, las Aulas y Escuelas Hospitalarias se consideran como otro contexto 

educativo no formal, por cierto, Ariza (2017) en su estudio determinó que estas aulas son un 

espacio especial en los hospitales, donde los niños y las niñas no solo aprenden sino también 

encuentran apoyo emocional. Se trabaja desde los principios del respeto, comunicación y amor,  

buscando mitigar las tensiones que tienen los niños y niñas a través del contacto de experiencias 

recreativas y de aprendizaje. Los usuarios/as hospitalizados, ya sean crónicos o agudos, requieren 

adaptaciones curriculares específicas según su situación médica y emocional. El aula les ofrece 

atención psicopedagógica integral, fomentando la participación activa en su recuperación y 

manteniendo sus habilidades escolares. Además, se utilizan herramientas TIC para facilitar el 

aprendizaje y la comunicación con sus colegios de origen. Se llevan a cabo talleres de arte, 

musicoterapia, risoterapia y otros, con el objetivo de mejorar su bienestar emocional y físico. Los 

niños, al ser parte activa del aula, aprenden a ver su enfermedad de manera más positiva y a sentirse 

responsables de su proceso de recuperación. En resumen, el Aula Hospitalaria es una escuela de la 

vida en positivo, donde los niños comparten y resuelven sus problemas, convirtiéndose en amigos 

íntimos durante su hospitalización. 

 
En cuanto a Contreras y Romero (2020) en su artículo sobre las concepciones de la afectividad 

relacionada a docentes que presentan labor en Aulas Hospitalarias en Chile, presenta una 

determinada concepción de la afectividad en estos contextos que configuran en cierta forma 

patrones, genera vínculos y significados que generan nuevas prácticas. De esta forma los docentes 

investigados, visualizan este elemento para intensificar la vida, que se posiciona en un espacio 

protegido. La afectividad se visualiza a partir de distintos sentidos, desafiando a los docentes a 

visualizar la corporeidad como un elemento afectivo que humaniza el cuerpo. A modo general es 

comprendido como un elemento social que trasciende hacia un entorno colectivo. Asimismo, la 

efectividad se posiciona como un hallazgo interactivo, donde no se posiciona en una categoría y 

no se logra especificar con facilidad, en la que recorre constantemente los discursos de los 

docentes. 

 
Por otra parte, Molina (2021) presenta un estudio que aborda los elementos principales para llegar 

a la profesionalización de la pedagogía en espacios hospitalarios que imparte desde la calidad de 

la educación, en la que se desprenden las cualidades, actitudes y aptitudes de los docentes y su 

relevancia en el entorno social actual. Destacando cualidades del docente hospitalario y su 

respectiva capacitación que debe llevar consigo tras desarrollar sus funciones pedagógicas en este 

espacio educativo en particular, lo cual precisa de una especialización en el área. Por su parte, la 

pedagogía hospitalaria surge del sistema educativo inclusivo en la que el docente hospitalario 

implica de un compromiso el del desarrollo profesional, que debe estar sujeto a conocimientos y 

reconocimiento social de su importancia, porque para dar respuesta a la calidad de educación debe 

estar a cargo un profesional competente y capaz de guiar el proceso educativo en conjunto a las 
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familias de forma afectiva y ética, a través de metodologías de enseñanza que surgen a partir de la 

propia reflexión y es a través de la aplicación de estrategias pensadas para el bienestar. 

 
Según la investigación realizada por Lusso (2021) presenta una visión del aula multigrado que se 

presentan en los centros hospitalarios, centrado en el currículum propiamente tal y la pedagogía 

hospitalaria, que tiene un modelo sobre educadores con la capacidad de realizar planificaciones 

que se adecuen a los niños y niñas, pero que también respondan a las necesidades de estos 

profesionales. Lo anterior para realizar las adecuaciones necesarias y propiciar un clima de 

confianza, en la que se pueden presentar desafíos en responder plenamente a las demandas de los 

estudiantes, por lo que se plantea necesario contar con otras personas con quién compartir ciertas 

tareas en la que el docente pueda aprender y adquirir nuevos conocimientos que no están ligados 

al área pedagógica. De esta forma la distribución de un trabajo multigrado y su articulación 

curricular a falta de observación por parte del currículum vigente aborda una necesidad de una 

matriz sobre todo en aula multigrado y aula hospitalaria. 

 
Según Arredondo (2021) en su libro presenta una relación entre la intervención de la escolarización 

de una Escuela en una institución de salud con niños y niñas hospitalizados o en tratamiento, que 

imparte con la importancia de la continuidad de estudio que proporcionan estos espacios 

educativos. En la que se puede afirmar que estos espacios si se permite la continuidad en las 

distintas modalidades que la Escuela Hospitalaria tiene, ya sea desde el primer nivel de educación. 

Donde la incorporación del estudiantado a su establecimiento original se coordina de manera 

permanente al otro establecimiento, la entrega de información en evaluación del estudiante, 

informes de su desarrollo personal y también elementos que son importantes en cuanto a su salud. 

Por otra parte, estos espacios educativos, permiten las adecuaciones necesarias referidas a su 

estado de salud, asimismo las asignaturas que están planteadas desde el currículum escolar se 

entregan de manera integral, en caso de flexibilizar se recurre a la priorización de ciertas 

actividades. En este sentido, la educación en estos espacios es personalizada en la que también se 

incentiva la interacción social con sus pares y se establece como una escuela realmente inclusiva 

donde se requiere de un personal altamente capacitado. El único inconveniente que se encuentra 

en estos espacios educativos es su financiamiento, ya que el tipo de subvención es otorgada a partir 

de la asistencia de los estudiantes y en variadas ocasiones los estudiantes no pueden asistir a clases 

en la Escuela Hospitalaria debido a las diversas enfermedades o condiciones de salud que puedan 

presentar. 

 

Antecedentes Teóricos 

2.2 Educación Parvularia 

En Chile se comprende la Educación Inicial o mejor conocida como Educación Parvularia de este 

modo se caracteriza por ser el primer nivel educativo que asiste de manera integral a niños/as del 

rango de edad desde los 0 a 6 años. Por lo mismo, en esta etapa inicial se desarrolla un trabajo en 

conjunto con tal de fortalecer y potenciar aprendizajes significativos considerando también a las 
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familias. Entonces, su importancia radica en lo fundamental que es el desarrollo en los primeros 

años y con ello las vivencias educativas que pueden vivir, en las cuales van adquiriendo en función 

de sus propios aprendizajes (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019). Por consiguiente, los 

niveles educativos se organizan por tres tramos; Sala Cuna, Nivel Medio y Nivel Transición, cada 

uno de ellos presentan características propias a partir del nivel de desarrollo que presentan los 

niños y niñas según las edades correspondientes de cada nivel. Cabe destacar, que dentro de este 

nivel educativo solo es obligatorio el primer y segundo nivel de transición el cual es un requisito 

obligatorio para ingresar a la Educación Básica (Biblioteca del congreso nacional, 2017). 

 
La Educación Inicial tiene como base las interacciones pedagógicas las cuales son promovidas en 

distintos establecimientos educativos a partir del bienestar integral de los niños/as, ligado a los 

principios pedagógicos que orientan una visión característica de este nivel educativo. Lo anterior, 

sustentado a partir de los fundamentos de la Educación Parvularia, que cuenta con un enfoque 

pedagógico y orientaciones valóricas que promueven prácticas pedagógicas en la que la 

perspectiva debe ser integrada. Por consiguiente, existen ocho principios pedagógicos se presentan 

para resguardar y garantizar que los niños/as sean considerados, indivisibles y sujetos 

protagonistas de sus propios aprendizajes a través de la diversidad única que presentan, 

construyendo significativamente aprendizajes a partir de interacciones positivas y estrategias 

pedagógicas privilegiadas como el juego y entornos enriquecidos que son pensado con una 

intencionalidad pedagógica (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2024). De este modo, cuenta 

con enfoque de derechos, que surge a partir de las interacciones pedagógicas la Convención de los 

Derechos del Niño, buscando asegurar el cumplimiento de los derechos y la educación inclusiva 

que se comprenden a partir de las diversas transformaciones que ocurren en la sociedad actual,  

eliminando toda discriminación de forma aleatoria y asegurando un proceso en conjunto a las 

familias y las comunidades educativas (BCEP, 2018). Este enfoque respetuoso y con perspectiva 

inclusiva de los derechos, es esencial para asegurar que la educación sea un espacio de equidad, 

en que los niños y niñas sean capaces de alcanzar su máximo desarrollo a pesar de las 

circunstancias en que puedan estar viviendo. 

 

2.2.1 Principios Pedagógicos de la Educación Parvularia 

Los principios pedagógicos son orientaciones teóricas que contribuyen a la Educación Parvularia. 

Sin embargo, estas permiten organizar, implementar y evaluar las prácticas pedagógicas 

manteniendo una visión sobre cómo y con qué propósito aprenden los párvulos. Incluso, estos 

ocho principios deben integrarse e implementarse de manera permanente para originar una 

educación humanista, bien tratante, potenciadora e inclusiva. Por lo tanto, estos principios se 

constituyen de la siguiente manera: 

 
Tabla N°1: Definiciones de los Principios Pedagógicos 

 

PRINCIPIOS ASPECTOS RELEVANTES 

1) Principio de Bienestar Este principio vela por la integridad física, moral, 
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 espiritual y como también psicológica, de los niños/as 

respetando en todo momento su dignidad humana. 

Además, esto quiere decir, que a los párvulos se les debe 

considerar con todas sus características como sus 

necesidades e intereses para que se sientan integralmente 

bien en sus procesos de aprendizajes. 

2) Principio de Unidad Los niños/as se les considera como personas indivisibles 

que construyen sus propios aprendizajes a través de sus 

sentidos, pensamientos, emociones, espiritualidad 

corporalidad, manifestación de sus deseos y experiencias 

anteriores. De tal modo que, este principio puede 

desplegar estos aprendizajes mediante la promoción de 

los objetivos Desarrollo Personal y Social. 

3) Principio de Singularidad Cada niño y niña tiene cualidades únicas, con diversos 

requerimientos, intereses y fortalezas que se deben 

valorar y tomar en cuenta en toda situación educativa. 

De igual manera, cada uno aprende de diferentes formas 

y a su propio ritmo. Desde entonces, aquí surge el desafío 

de responder con equidad e inclusión para responder a la 

diversidad de cada párvulo. 

4) Principio de Actividad Es fundamental que los niños/as asuman un rol activo 

como principales actores de su aprendizaje, donde el 

equipo educativo propicie interacciones y diversas 

experiencias a través de ambientes enriquecidos y lúdicos 

para fomentar la expresión y creatividad. 

5) Principio del Juego El juego es clave en la Educación Inicial, definiéndose 

como una acción natural que desarrolla el niño/a de 

manera espontánea. Donde a su vez, se implementan 

actividades lúdicas como estrategia pedagógica que 

permite impulsar diferentes aprendizajes desde una forma 

entretenida, motivante y flexible. 

6) Principio de Relación Está enfocado a las interacciones positivas, fortaleciendo 

la conexión e integración de lazos afectivos en el 

aprendizaje para formar una contribución social. De tal 

manera, que los párvulos interactúen de forma 

significativa y respetuosa con los demás. 

7) Principio de Significado Los niños/as desarrollan aprenden incorporando sus 
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 conocimientos y vivencias, en torno a sus propios 

intereses. Por lo tanto, el equipo pedagógico debe 

considerar la exploración, interacción, creación y juego, 

para que los párvulos conecten los nuevos aprendizajes 

en su cotidianidad. 

8) Principio de Potenciación Surge cuando el párvulo entra en contacto con un 

ambiente enriquecido y el equipo pedagógico debe 

transmitir confianza al párvulo brindando diferentes 

posibilidades y oportunidades de aprendizajes para que 

pueda afrontar errores y nuevos desafíos. 

Fuente: Elaboración colectiva, con referencias (BCEP, 2018). 

 
 

De este modo, la implementación de estos principios pedagógicos promueve una práctica 

educativa en que el bienestar es el centro de las decisiones pedagógicas, que se materializan en 

estrategias como el uso de ambientes de aprendizaje que favorezcan la curiosidad y el 

descubrimiento dada por la espontaneidad, la posibilidad del juego libre y la integración de las 

familias durante el camino educativo. Por consiguiente, nace la necesidad de fomentar una 

comunicación positiva entre los Educadores y las infancias con la finalidad de promover diversas 

competencias en el ámbito emocional y social, lo que permite a su vez darles herramientas físicas, 

mentales y emocionales con el fin de que estén preparados para el futuro y generar entornos de 

enseñanza integral. 

 
2.2.2 Educación de Calidad 

 

De acuerdo con Rodríguez (2021) La calidad de educación en Chile está influenciada por 

estándares de acreditación y políticas que priorizan indicadores competitivos de rendimiento, los 

cuales muchas veces no consideran adecuadamente las necesidades específicas de los contextos 

no formales, como las escuelas hospitalarias. Entonces, estos espacios, están enfocados en ir más 

allá de métricas tradicionales y centrarse en el bienestar integral de los estudiantes, quienes 

enfrentan condiciones de salud que afectan su capacidad para participar de manera continua en el 

aprendizaje. 

 
En este sentido, la Educación Parvularia como primer nivel educativo tiene el propósito de 

fortalecer los aprendizajes significativos y desarrollo integral de los niños y niñas; de este modo, 

tras la creación de diversas instituciones que dan visibilidad a este nivel, se ha avanzado en la 

calidad de la educación de manera integral. Tras la promulgación de la Ley General de Educación 

(LGE) se han implementado diversas medidas para abordar los estándares de calidad para los 

distintos niveles educativos, lo cual se ha ido implementando de manera paulatina para seguir 

avanzando en los diversos objetivos establecidos para su mejora, así también, esta ley reconoce 

los derechos de acceder a una educación de calidad sin exclusión alguna. Por otra parte, a través 

de la ley de aseguramiento de la calidad (SAC) en la cual es clave en dar acceso de calidad desde 
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la equidad, a través de un proceso de evaluación y fiscalización a los establecimientos 

educacionales. Asimismo, es relevante los Estándares Indicativos de Desempeño (EID) que 

contiene este nivel educativo, ya que orienta y promueve la mejora continua a través de 

autoevaluaciones y evaluaciones al establecimiento educacional (González, 2020). De esta forma 

la calidad de la educación se ve como un proceso multidimensional, que depende de diversos 

factores, donde actualmente se han implementado diversas estrategias para la mejora en un 

contexto donde participan diversos actores. 

 
En el contexto hospitalario, la adaptación de estrategias pedagógicas es primordial para alcanzar 

una educación de calidad. La estandarización de la educación, tal como está estructurada en el 

sistema regular, a menudo dificulta la implementación de una enseñanza personalizada en 

contextos hospitalarios. En este sentido, ellos proponen una revisión de las políticas educativas 

que incluya criterios más flexibles y adaptables, para que las y los Educadores puedan modificar 

sus metodologías de enseñanza y ajustar los contenidos según las circunstancias de cada 

estudiante. Este enfoque implica que el equipo docente no solo debe poseer habilidades 

pedagógicas especializadas, sino también la capacidad de brindar apoyo emocional y construir una 

experiencia educativa resiliente, donde el estudiante se sienta contenido y valorado (Rodríguez, 

2021). 

 
2.3 Educación Parvularia en contextos no formales 

Los contextos no formales son aquellos en que se realizan en diferentes espacios distintos a un 

aula de clases que es lo que conocemos hoy en día. Cabe mencionar que fueron los primeros hitos 

educativos de la Educación Parvularia occidental. Por un lado, los precursores de la educación 

inicial observaron una necesidad de fortalecer por medio de textos didácticos que ellos mismos 

realizaban en donde hablaban sobre la forma que aprenden los niños y niñas. Por otro lado, también 

se desarrolló la importancia de brindar atención cálida y respetuosa a los niños y niñas en otros 

hogares, en donde había un agente familiar o vecinal, en donde se fueron desarrollando diferentes 

niveles educativos hasta la actualidad (Peralta, 2018). Algunos espacios que podemos mencionar 

son: las cárceles, Aulas Hospitalarias, jardines sobre ruedas, jardines comunitarios, entre otros. 

Estos nacieron respecto a la necesidad de la población de acuerdo a sus características y diferentes 

intereses. 

 
Como antecedentes históricos se conoce que los ámbitos no formales desde la España colonial se 

adaptaron algunas instituciones que fueron adecuadas a la realidad de América Latina en donde 

siempre escaseaban los recursos. Una de ellas fue la “las escuelas de amigas” en la cual se reúnen 

grupos de niños y niñas pequeños al cuidado de una persona externa para que fueran atendidos en 

sus necesidades primarias en las cuales las madres no podían estar presentes por diferentes razones 

(Peralta, 2018). 

 
Aquí en Chile la particularidad de los espacios educativos no formales está direccionados a 

transformar la educación y abrir nuevos espacios que antes no estaban siendo abordados del todo, 

por ello los entornos educativos fuera del ámbito tradicional representan una alternativa para 
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modificar los funcionamientos que generan marginación. De este modo, se promueven iniciativas 

colaborativas que integran esfuerzos tanto dentro como fuera del entorno escolar, favoreciendo la 

inclusión (Ramírez, 2020). Según lo anterior, en Chile se pueden considerar espacios no formales 

las salas de estimulación, salas en situación de encierro, Aulas Hospitalarias, entre otros, que 

abordan la educación desde la formalidad que aquello plantea. 

 

 

Tabla N° 2: Definiciones de educación informal, educación formal y educación no formal 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

EDUCACIÓN INFORMAL Es un desarrollo continuo en el que las personas adquieren 

conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo del ciclo vital, 

en interacciones diarias y su conexión con el medio. Esto 

incluye actividades en el hogar, en el trabajo, durante el ocio, y 

mediante la observación de la conducta de familiares y amigos, 

por medios de diversos recursos tales como libros, periódicos, 

radio, TV y cine. Aunque carece de una estructura organizada, 

la educación informal constituye la mayor parte del aprendizaje 

a lo largo de la vida de una persona, incluso para aquellos con 

un alto nivel de escolarización (Casillas, 2023). 

EDUCACIÓN FORMAL Se refiere al sistema educativo oficial, el cual es altamente 

institucionalizado, cronológicamente estructurado y 

jerárquicamente organizado, englobando desde los primeros 

años del aprendizaje inicial hasta los niveles de educación 

superior (Casillas, 2023). 

EDUCACIÓN NO FORMAL Incluye aquellas actividades con intención pedagógicas y 

educativas que han sido estructuradas de manera sistemática, la 

cual se constituye fuera del sistema educativo tradicional para 

facilitar experiencias a grupos particulares y específicos de la 

población, independiente de la edad. Esto abarca diversos 

programas a diferencia de un sistema coherente y unificado, 

este tipo de educación está determinado por una variedad de 

actividades educativas dispersas, lo que le otorga una mayor 

adaptabilidad y diversidad en comparación con la educación 

formal. En la que presenta objetivos que son visualizados de 

manera más amplia, la cual se hace uso de diversos métodos 

pedagógicos en diferentes tiempos y escenarios (Casillas, 

2023). 

Fuente: Elaboración colectiva, con referencias de autor. 
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2.4 Inclusión Educativa 

Las Bases Curriculares de Educación Parvularia de (2018) es un referente curricular que define los 

aprendizajes que deben adquirir los niños y niñas en Chile, actualizando las anteriores Bases 

Curriculares que fueron creadas en el año 2001. En ella, se declaran los principios pedagógicos 

que se trabajan a partir de la aplicación de estrategias de aprendizaje, también propone ámbitos y 

núcleos de aprendizaje que se correlacionan en la implementación pedagógica. Esto a su vez, 

permite actualizar y profundizar sobre nuevas metodologías relacionadas a la planificación y 

análisis del progreso en el aprendizaje así como la elaboración de ambientes propicios para la 

primera infancia que sean desafiantes y que promueva un rol protagónico de los niños/as Por lo 

tanto, las Educadoras y los Educadores deben tener en consideración el panorama general del 

grupo de niños/as, esto en relación a su edad e intereses comunes lo cual permite planificar 

experiencias de aprendizaje contextualizadas en diversos espacios educativos ya sea formales o no 

formales. 

 
De este modo, la Inclusión Educativa es una perspectiva ha tomado una mayor trascendencia 

considerando la diversidad existente dentro de las aulas educativas, frente a esto es que el 

desarrollo profesional de los Educadores y las Educadoras debe tener un enfoque que trabaje en 

torno a la misma. En esa misma línea, es que la legislación nacional propone la Ley de Inclusión 

Escolar (Ley N° 20.845) consigna como principio fundamental la no discriminación ni exclusión 

de niños y niñas en establecimientos educacionales, es decir, no se le puede privar a nadie el acceso 

a la educación a ninguna persona, sino que más bien se debe preservar y fomentar el acceso desde 

la primera infancia. Acerca del rol que tiene la escuela respecto a la labor educativa y el proceso 

de aprendizaje, los profesionales de la educación son quienes deben propiciar la eliminación de 

barreras que excluyen a los aprendices de su propio proceso educativo. Por ello, es esencial el 

conocimiento de las políticas públicas vigentes, que sean constantemente revisadas y analizadas 

para su mejora desde la práctica de las mismas, así es como también se hace presente el trabajo 

colaborativo entre otros actores en la planificación, diseño e implementación, esto conlleva a una 

evaluación y coevaluación que permite analizar de forma reflexiva las diversas dinámicas 

educativas y cómo estas se adaptan a un enfoque de derechos. Así también, la responsabilidad 

profesional que está direccionada a reflexionar en torno a la propia práctica pedagógica y en 

generar estrategias diversificadas, asegurando el aprendizaje de todos y todas (Castillo, 2021). El 

reconocimiento del valor intrínseco de cada niño y niña sin distinción alguna es fundamental para 

fomentar un sentido de pertenencia y respeto mutuo dentro del entorno escolar. 

 
El enfoque holístico es una forma de educación que no se encuentra ligada a solo la obtención de 

conocimientos teóricos en cambio busca que un aprendiz incorpore en su crecimiento personal 

habilidades sociales y afectivas que le brinden oportunidad de enfrentar los diversos retos de la 

vida personal y social. La perspectiva inclusiva aborda mucho más allá del ambiente escolar, sino 

que hace partícipe a todas las personas, esto conlleva a que se promueva la erradicación de todas 

los obstáculos que dificultan el las barreras que impiden el logro de ello y a su vez invita a la 

creación de oportunidades igualitarias para todos sus integrantes, Avanzar hacia una sociedad más 
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inclusiva requiere un esfuerzo conjunto para erradicar la discriminación, valorando la diversidad 

y consolidando una convivencia basada en la transformación social, al proporcionar las bases para 

una comunidad más equitativa y justa. Por lo tanto, invertir en inclusión educativa no solo implica 

mejorar el presente, sino también garantizar un futuro más prometedor para las nuevas 

generaciones (Concha et al., 2016). 

 
2.5 Pedagogía Hospitalaria 

La docencia en contexto hospitalario cumple un rol fundamental en brindar apoyo educativo y 

emocional a los estudiantes, promoviendo la continuidad de los aprendizajes obtenidos en la 

escuela. Además, una de las acciones pedagógicas es dar respuesta emocional ante una 

enfermedad, siendo este uno de los principales focos de atención dejando en segundo plano el 

cumplimiento de estudio ante la situación de un estudiante hospitalizado. 

 
Por otro lado, el trabajo que emplean los docentes en Aulas y Escuelas Hospitalarias tienden a 

enfrentarse a un contexto en el que están presente la enfermedad de los niños/as de por medio, 

junto a la presencia del sufrimiento constante. Por lo tanto, deben flexibilizar sus prácticas 

pedagógicas para ofrecer espacios a las terapias médicas o las limitaciones características del 

diagnóstico que conlleva la condición de salud. Por lo tanto, el primer aspecto que promueve el 

docente, es volver a reincorporar al estudiante al sistema educativo formal mediante diferentes 

herramientas y aprendizajes que se van entregando en este contexto; y como segundo aspecto 

importante, es brindar una dimensión afectiva-emocional en que estas aulas sean un espacio de 

normalidad dentro del contexto hospitalario y favorecer el goce de su proceso de aprendizaje, para 

establecer conexiones emocionales con ayuda de sus docentes (López y González, 2023). 

 
A partir de esto, es que la pedagogía hospitalaria se divide en tres modalidades de atención según 

Cardemil (2023), las cuales son: 

 
● Atención en Aula Hospitalaria: La atención educativa que recibe el niño o la niña se 

imparte en un salón de clases adaptado (multigrado) que es organizado en el interior del 

entorno hospitalario. 

 
● Atención en sala de hospitalización: Se realiza en sala cama, en el que se imparte apoyo 

pedagógico de manera personalizada al niño y niña que se encuentra hospitalizado y/o en 

tratamiento médico. 

 
● Atención domiciliaria: Dirigida para pacientes-estudiantes que debido a su estado de 

salud no tienen la posibilidad de salir de sus hogares, por lo mismo se imparte educación 

en sus domicilios o por medio del uso de plataformas para realizar videoconferencias. 

 
Estas modalidades presentadas tienen una única función, que es entregar educación de calidad, 

inclusiva y adaptada a las condiciones y necesidades particulares de los niños/as que se encuentran 

en tratamiento dentro de los establecimientos hospitalarios. Es a partir de este tipo de prácticas 
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pedagógicas que se realizan en estos recintos que se resguarda este derecho, brindando la 

oportunidad de continuar con los estudios fuera de este lugar una vez que la condición de salud 

mejore. Es decir, existiendo un avance significativo que, de paso al egreso del aprendiz, sus años 

de estudios se validan, permitiendo la reinserción en el sistema escolar tradicional. 

 
2.6 Educadora de Párvulos en Escuelas Hospitalarias 

 

Las Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018) resaltan la importancia de respetar la 

individualidad de cada niño/a, adaptando el proceso educativo a sus ritmos de aprendizaje, 

intereses y contexto sociocultural. En las Escuelas Hospitalarias, esto implica diseñar experiencias 

pedagógicas que no solo aborden los aspectos educativos, sino que también contribuyan al 

bienestar emocional del niño o niña, ofreciéndole un ambiente seguro y de contención. Las 

Educadoras de Párvulos deben ser capaces de adaptar el currículo para incluir el juego y 

actividades lúdicas, esenciales para el desarrollo cognitivo, social y emocional, incluso en un 

entorno hospitalario que puede resultar estresante o intimidante. Además, las bases curriculares 

subrayan la importancia de crear experiencias de formación que sean flexibles y sensibles a las 

condiciones particulares de cada niño/a, garantizando así un enfoque integral que promueve su 

bienestar general de un contexto de vulnerabilidad. 

 

El Marco para la Buena Enseñanza para la Educación Parvularia (2019) es un instrumento guía 

que enfatiza que tanto las Educadoras como los Educadores deben ser personas reflexivas pero 

también comprometidas con su rol educativo, esto se relaciona estrechamente con que sean capaces 

de proponer ambientes de aprendizaje no solo inclusivos sino que también desafiantes y 

estimulantes que a su vez respeten la dignidad y los derechos de los niños/as en un contexto 

hospitalario como el que se enmarca en esta investigación. Para ello debe existir una flexibilidad 

y creatividad presente en la o él profesional, siendo capaz de adaptar las estrategias pedagógicas 

que propone de acuerdo con las circunstancias que tienen los/las niños/as. 

 

2.7 Interacciones Pedagógicas 

Desde una mirada pedagógica, las interacciones se relacionan con todos aquellos elementos que 

forman parte en la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes, la cual tiene inferencia en el 

intercambio mutuo, tanto de las personas como también del ambiente que los provee. En este 

sentido, las BCEP (2018) Definen las interacciones como una herramienta pedagógica que forma 

parte del proceso de aprendizaje, que inicia a temprana edad en este nivel educativo; por esta razón 

la Educadora de Párvulos y el equipo educativo deben preocuparse que las interacciones adultos- 

párvulos, niños(as)-niños(as) y adultos-adultos, en estos espacios, generan un entorno favorable 

para el bienestar de los procesos de aprendizaje-enseñanza y el desarrollo global de los pequeños 

Así que, las interacciones pedagógicas surgen para responder la calidad de las acciones y definir 

un camino que promueve resultados con una finalidad educativa de bienestar, entendiéndose con 

distintos elementos que participan en estas interacciones pedagógicas y que además cuenta con 

una visión pertinente, significativa y contextualizada. Lo anterior, permitirá aquellos resultados 

esperados, pero es fundamental considerar varios elementos para establecer interacciones de 
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calidad en el aula o en espacios educativos, tanto las características de los párvulos y su contexto 

psicosocial. 

 
Según VV.AA. (2020), el clima escolar que se fomente dependerá en gran medida del docente, 

que, a través de sus habilidades y competencias, puede asumir un enfoque que observe y valore 

las interacciones pedagógicas efectivas en los espacios educativos. Este enfoque otorga un 

protagonismo importante al docente, permitiéndole crear un entorno seguro y de calidad para 

todos/as sus estudiantes. En este marco, los Educadores y las Educadoras de Párvulos desempeñan 

un rol fundamental en los contextos de aprendizaje, ya que sus habilidades y competencias 

profesionales son determinantes para establecer interacciones pedagógicas efectivas en los 

espacios educativos. Para ello, es importante que comprendan los diferentes contextos en los que 

se desenvuelven y se desarrollan los niños/as, logrando establecer una conexión afectiva que 

permita entender su realidad psicosocial. De igual manera, la comunicación gestual y verbal de las 

educadoras resulta clave para fortalecer las relaciones con los párvulos, al igual que su capacidad 

de observación y la actitud que adopten en su labor educativa. Además, es importante destacar que 

las interacciones pedagógicas no sólo forman parte integral de los ambientes de aprendizaje, sino 

que también se interrelacionan con el diseño de los espacios físicos, los diferentes recursos 

educativos que están disponibles y la estructuración de los distintos tiempos en el aula (Balmaceda 

et al., 2019). 

 
Las características propias de las Educadoras de Párvulos son claves a la hora de generar 

interacciones con niños y niñas, ya que asume e implementa estrategias y acciones concretas que 

surgen a partir de un desarrollo profesional pensado en generar interacciones acordes a los distintos 

contextos. Según las BCEP (2018) Requiere desarrollar capacidades, actitudes y saberes que 

faciliten la relación con los demás, como la empatía, la expresión efectiva, la decisión, la 

creatividad, la habilidad para resolver desacuerdos y la adaptabilidad. Lo anterior, permite que las 

diversas estrategias se visualicen en elementos concretos y se guíen bajo la lógica de manifestar 

una conexión con los párvulos. Es muy relevante reconocer las diversas estrategias disponibles 

para las educadoras y educadores, entre las que se incluyen estrategias de enseñanza, didácticas, 

metodológicas y de aprendizaje, entre otras. Cada una de estas estrategias está orientada hacia 

objetivos específicos que buscan alcanzar resultados concretos en el proceso educativo. 

 
2.7.1 Estrategias pedagógicas 

Las Estrategias pedagógicas son aquellas herramientas que los docentes o profesionales de la 

educación utilizan para entregar un aprendizaje significativo hacia sus estudiantes. Es por ello, que 

por medio de la implementación de diferentes estrategias o métodos didácticos es que el 

profesional se asegura de que el conocimiento entregado sea cada vez mejor, estimulando el 

pensamiento imaginativo y activo de la persona que está aprendiendo (Toala et al, 2018). A grandes 

rasgos las estrategias pedagógicas son diversas a las que se implementan en la educación 

tradicional a comparación de los espacios no formales, ya que cada contexto es diferente, donde 

cada método de trabajo se adapta a los niños y niñas, respetando su singularidad, por lo mismo, 

estas experiencias muchas veces no pueden ser replicadas en dos contextos diferentes, de tal 
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manera que el rol de la Educadora de Párvulos es esencial cuando se trata de tomar decisiones y 

contextualizar experiencias y estrategias pedagógicas. 

 
Por consiguiente, cuando se habla de contextos educativos no formales, es importante mencionar 

que son espacios que trabajan con una modalidad diferente y más personalizada, pero que se 

entrelaza con la idea de enseñanza y aprendizaje que la educadora debe contemplar, con ello Souto- 

Seijo y otros autores (2020) afirman que el aprendizaje no sigue un camino lineal ni se limita a 

espacios específicos, ya que las instituciones formales ya no son el único escenario para adquirir 

conocimientos. En este sentido, los modelos educativos no formales e informales han ganado 

progresivamente mayor relevancia. De este modo, lo anterior apunta a las particularidades que 

tienen los espacios no formales y las habilidades que los profesionales cuentan para tomar en 

cuenta en contexto de los niños/as, es más, la adquisición de saberes que se lleva en un espacio no 

formal es igual de genuino que un espacio tradicional. Asimismo, es de suma importancia 

establecer que existen variadas estrategias pedagógicas impartidas en educación no formal, entre 

las cuales pueden ser variadas e implementadas por estos profesionales de la educación. 

 
En primer lugar, surgen las estrategias lúdicas, las cuales se caracterizan por proponer un ambiente 

de aprendizaje en torno al juego, en donde se generan interacciones positivas y emocionales 

respondiendo a este tipo de actividad. Este tipo de método influye directamente tanto en la 

capacidad sensible y emotiva que tiene cada uno de los párvulos (Toala, et al, 2018). Por su parte, 

esta estrategia pedagógica no solo responde a un contexto de educación no formal, sino que es 

aplicado en diversos contextos bajo la lógica de responder al principio del Juego, que se establece 

como una actividad espontánea de los niños y niñas, siendo además una estrategia pedagógica que 

se caracteriza por ser privilegiada respondiendo a las características propias de los párvulos 

(BCEP, 2018). 

 
En segundo lugar, se puede encontrar la metodología participativa, en donde los agentes que 

utilizan este tipo de estrategia se enfocan en construir y reconstruir el conocimiento en conjunto. 

En donde se valora al sujeto desde su vivencia propia en ella convergen diferentes aspectos que 

son elementales como: las interacciones, que se manifiestan formando espacios dialogantes, en 

que el conocimiento se va generando con otros, lo lúdico, que se traduce como anteriormente se 

mencionó en el juego, que involucra crear escenarios con otros y otras que invitan a encontrarnos 

a participar y la creatividad y flexibilidad en las formas de aprendizaje, con esto se pretende generar 

un pensamiento colectivo en post del saber ser, el saber conocer y el saber hacer (Arias, et al, 2020). 

Lo que implica asumir un rol de la enseñanza en aspectos constructivista del aprendizaje que 

proporciona a su vez un elemento que asume a los niños y niña partir de todas sus potencialidades. 

 
En tercer lugar, es importante destacar la estrategia de apoyo que cumplen las familias, centrado 

en sus involucramientos dentro del proceso educativo, donde la Educadora enfatiza en promover 

enseñanzas y aprendizajes estableciendo un vínculo con las familias de los párvulos. Junto a ello, 

es de suma importancia considerar a las familias en las planificaciones y evaluaciones para hacerlas 
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partícipes en la educación de los niños/as (JUNJI, 2018). Por lo tanto, lo anterior apunta al papel 

central que cumplen las familias en los procesos educativos desplegándose otra estrategia 

pedagógica que deben incorporar los profesionales de la educación. 

 
2.7.2 Estrategias pedagógicas en Escuela Hospitalaria 

La Educación no Formal, especialmente en entornos como las Escuelas hospitalarias, ofrece una 

metodología de aprendizaje que se caracteriza por su adaptabilidad y flexibilidad. Esta flexibilidad 

es crucial en contextos donde las condiciones de salud de los niños pueden afectar su capacidad 

para participar en un aula tradicional. La Educación no Formal permite proporcionar una acción 

educativa adaptada a cada niño y niña, considerando sus propias necesidades en el proceso de 

aprendizaje, lo que es particularmente beneficioso en un entorno hospitalario, donde los niños 

pueden tener diferentes necesidades. En cuanto a las estrategias pedagógicas, los docentes en 

Escuelas Hospitalarias emplean una variedad de métodos creativos y participativos para ayudan a 

generar un interés genuino por parte de los niños/as, alguno de ellos son el juego, el uso de TICs 

y acomodar lo que se pretende enseñar de acuerdo a las necesidades que presentan los párvulos. 

El propósito es el diseño de un entorno que favorezca aprendizajes significativos, a partir de la 

participación activa, incluso en situaciones desafiantes (López, González, 2023). 

 
Un informe ejecutivo sobre las alternativas no formales en Educación Parvularia en Chile, resalta 

la importancia de programas educativos alternativos que se ajustan a las necesidades de contextos 

específicos, como comunidades rurales, grupos indígenas o familias en situación de vulnerabilidad. 

Estos programas se distinguen por su enfoque flexible y adaptativo, lo que permite una mayor 

inclusión educativa. Este enfoque se relaciona estrechamente con la educación en espacios no 

formales como en espacios hospitalarios, donde también se valora la flexibilidad y la adaptación al 

contexto (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2024). En los contextos mencionados, son los 

docentes los encargados de realizar adecuaciones curriculares en sus enfoques pedagógicos 

considerando los requerimientos personales que se presenten, esto significa usar e investigar 

enfoques creativos y personalizados. Sin olvidar, que el papel de las familias, así como la 

comunidad educativa son actores que brindan un soporte que se expande mucho más allá que el 

mismo aprendizaje, sino que retoma el bienestar emocional y social. 

 

 
2.7.3 Estrategias de acompañamiento a los niños/as de Escuela Hospitalaria 

En cuanto al acompañamiento de los niños/as en un entorno de Escuela Hospitalaria, es 

fundamental el trabajo que se realiza en el área cognitiva, en este sentido el desarrollo cognitivo 

se vincula con la habilidad de las personas para interpretar información, encontrar soluciones a 

problemas y ajustarse a su entorno. Esto abarca tanto el aspecto intelectual como el 

comportamiento que las personas adoptan al interactuar con su ambiente (Toala, et al, 2018). A 

través de este desarrollo, se establece su relación con respecto a la importancia que influye en la 

vida diaria, ya que no solo favorece decisiones fundamentadas, sino que también ayuda a adaptarse 

a distintas situaciones, promoviendo una sensación de comodidad en diversos escenarios. 
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Las estrategias cognitivas para niños/as de un rango etario de 0 a 6 años, se centran en estimular 

su desarrollo cognitivo y habilidades de aprendizaje mediante actividades lúdicas y juegos que 

fomentan la curiosidad, descubrimiento y exploración. Contar historias, cantar canciones y hacer 

juegos de palabras ayudan a desarrollar el lenguaje y la comprensión, mientras que crear un entorno 

seguro y alentador donde los niños/as puedan experimentar y cometer errores es fundamental. 

Además, la educación durante los primeros años es crucial, dado que el 90% del cerebro se 

desarrolla durante esta etapa. Por ello, la estimulación cognitiva, motora y lingüística a través del 

juego y la estimulación temprana son esenciales para el crecimiento (Zambrano et al, 2018). Un 

ejemplo destacado de esta filosofía es la implementación de la domótica (automatizar un lugar en 

beneficio de las personas, la comodidad y el bienestar de estas), la cual, mediante adaptaciones 

tecnológicas, facilita la interacción persona-ambiente. Esta herramienta no solo mejora la 

accesibilidad física, sino que también fomenta la autosuficiencia y promueve la autonomía de los 

niños, incentivando su participación activa en actividades cotidianas. 

 

2.8 Trabajo colaborativo 

La colaboración es un motor de innovación y progreso dentro de una cultura educativa que busca 

no solo alcanzar metas individuales, sino también impulsar el desarrollo integral de niños y niñas. 

Este enfoque colaborativo se fortalece cuando las personas comparten conocimientos desde sus 

áreas específicas, creando un entorno de aprendizaje enriquecido y multidisciplinario, La 

colaboración, por tanto, trasciende el simple intercambio de ideas para convertirse en una práctica 

esencial que combina saberes y experiencias, permitiendo abordar de manera integral las 

necesidades educativas y emocionales de los niños y niñas. 

En este ámbito resulta fundamental el trabajo en conjunto entre profesionales de distintas 

disciplinas y las familias, quienes desempeñan un rol activo y complementario en el proceso 

educativo. Este esfuerzo compartido no solo enriquece la perspectiva pedagógica, sino también 

garantiza una atención más personalizada y acorde con el bienestar de los niños y niñas. 

Además, la reflexión pedagógica continua emerge como un pilar indispensable para ajustar las 

prácticas educativas a las demandas y cambios que surgen en contextos específicos, como el 

hospitalario. Este proceso reflexivo permite identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de 

mejora, asegurando que las estrategias pedagógicas respondan de manera efectiva a las 

circunstancias cambiantes, tal como lo señala el MBEEP (2019). La colaboración cuando se 

acompaña de una reflexión constante cuenta con el potencial de transformar la educación en una 

herramienta flexible e inclusiva, que está orientada a las necesidades desde el ámbito integral de 

los niños y niñas. 

 

 
2.8.1 Equipo Multidisciplinario 

En el trabajo multidisciplinario Klein (2011) se refiere al trabajo que incluye más de una disciplina, 

en el cual se centran en el mismo problema colaborando desde su visión, sin integrarse entre ellas 

(citado en Riveros, et al., 2020). Esto quiere decir, que el equipo multidisciplinario se conforma 

por diferentes profesionales que trabajan por un objetivo en común; de tal manera, cada integrante 
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se encarga de aplicar sus conocimientos especializados, con tal de contribuir y atender a las 

necesidades que requiere un individuo. 

 
Desde otra perspectiva, según Goldman (2018) menciona que la colaboración con otros 

profesionales resulta un proceso de mejora constante manteniendo mayor atención a los pacientes 

que son rehabilitados, de este modo se fortalecen nuevas habilidades gracias al conocimiento 

compartido que se establece mediante el trabajo en equipo (Hernández y Sepúlveda, 2024). Es 

decir, el trabajar con otros profesionales enriquece no solo la labor profesional, sino que también 

favorece positivamente al contexto en que este se va realizando, como es el caso de los 

profesionales de salud que trabajan en conjunto con un equipo multidisciplinario que converge en 

una atención integrada que recibe el paciente en pro de su mejora. 

 
Es por ello, que el trabajo en equipo en el contexto educativo es algo muy importante y conocido 

por las personas que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de educación inicial. Es en este 

caso, que se acoge el liderazgo que tiene tanto la Educadora de Párvulos como el equipo 

multidisciplinar que lo acompaña generando tanto un apoyo común como una reflexión sobre la 

labor que se está realizando, esto incide directamente en la calidad de los procesos educativos que 

viven los niños y niñas (Vargas, Sepúlveda, 2023). 

 
2.8.2 Participación de las Familias en Educación Parvularia 

Las familias están planteadas a partir de diversos factores que derivan de una función biológica, 

económica y educativa, la cual se visualiza como los pilares de una sociedad. La construcción 

social de las familias transita hacia la idea del valor fundamental que tienen en estas cualidades 

que transita a entender su inferencia en la vida de los niños y niñas (Rodríguez, 2020). El concepto 

de participación y en específico en el área educativa, resulta relevante tanto en Sala Cuna, Jardines 

Infantiles y Colegios, cuyos espacios educativos sean los primeros en donde las familias hacen 

hincapié en su forma de participar en los diversos procesos de los niños y niñas, aun así, resulta 

interesante especificar que la participación se visualiza de diversas formas a medida que pasa el 

tiempo. 

 
La participación como tal, se exterioriza en la medida que se comprende como el primer agente 

educativo, retomando aquellas cualidades que al final la Educadora de Párvulos retoma para 

realizar estrategias educativas pertinentes al contexto en que trabaja. Según las BCEP (2018), se 

comprende a las familias como un elemento privilegiado en función al desarrollo de los niños y 

niñas, además de ser un elemento central para llegar a aquello que es significativo de los párvulos, 

tanto, así como un complemento y acompañamiento en la que se establece una línea de trabajo en 

común con la Educación Parvularia. 

 
Dentro del contexto educativo enfocado en el tratamiento médico, la familia cumple un rol 

fundamental y vital para el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas, considerando que son 

el primer educador, esto implica que se involucra en aspectos relevantes como son lo afectivo, 

físico y psicológico. Es a partir de esto, en que recae la relevancia de su participación en este tipo 
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de contextos, en donde no solo se deben involucrar en el progreso de su hija o hijo, sino que 

también dar un mayor énfasis de continuar dentro de su hogar como una parte fundamental de su 

actividad diaria ya que esto impacta directamente en el aprendizaje de los niños y niñas 

(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018). 

 
La participación activa y consciente de las familias en el proceso educativo de los niños y niñas, 

especialmente en contextos médicos, es clave para garantizar un desarrollo integral. Este 

compromiso no solo fortalece el vínculo afectivo y emocional, sino que también refuerza los 

aprendizajes y habilidades adquiridas en los espacios educativos, dando continuidad en el hogar a 

los esfuerzos pedagógicos. De esta manera, se crea un entorno armónico en el que tanto las familias 

como los/as Educadores/as trabajan de manera conjunta para favorecer el bienestar y crecimiento 

de los párvulos. 
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CAPÍTULO III 

 

Capítulo 3: Marco Metodológico 

Este capítulo expone el enfoque adoptado en la investigación, describiendo en detalle el diseño 

metodológico, los sujetos de estudio involucrados y las técnicas aplicadas para la recopilación de 

datos. Además, se incluye un gráfico organizador que ofrece una perspectiva clara y estructurada 

del panorama metodológico, facilitando la comprensión de los elementos claves que guían el 

desarrollo de esta sección. Este recurso visual busca sintetizar los aspectos principales y destacar 

las relaciones entre los componentes metodológicos, proporcionando una visión general que 

enriquece la lectura y el análisis del marco metodológico. 

 

 
Esquema N°3: Organizador gráfico Marco Metodológico 

 

Fuente: Elaboración colectiva. 

3.1. Fundamentación y descripción del diseño 
 

 

Está determinado que la investigación presenta un paradigma de carácter interpretativo, dada las 

características y la forma en que pretende abordar los distintos objetivos de investigación. De esta 

forma, el paradigma interpretativo concibe la realidad, en la que se pretende describir lo observado 

a través de los significados que se encuentran en las acciones y/o pensamientos de los participantes. 

Por lo tanto, se intenciona la comprensión de los distintos elementos que posteriormente derivan a 

una descripción que trasciende a responder lo propuesto, aceptando los elementos que se 

encuentran en la investigación propiamente tal, asimismo, es un paradigma que se encuentra 

presente la subjetividad y la interpretación (Miranda y Ortiz, 2020). En este caso, la investigación 

está enfocada en un contexto de Escuela Hospitalaria, abordando específicamente a su Educadora 

de Párvulos, en la que se observan acciones propias y significaciones que son particularmente del 

contexto educativo. 
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Por consiguiente, la investigación cuenta con un enfoque cualitativo debido a que pretende 

comprender y describir las experiencias y prácticas de la Educadora de Párvulos en un contexto no 

formal. Este enfoque permite explorar en profundidad las percepciones y acciones, así también las 

interacciones pedagógicas y las estrategias educativas implementadas en un entorno distinto a lo 

que comúnmente se suele observar. En este sentido, el carácter cualitativo se sustenta a partir de 

la idea de investigación situada que combina percepciones y algunas creencias en la realidad 

elaborada por los mismos sujetos, llevando aquello a su interpretación y comprensión, como 

también la búsqueda de sus significados (Hernández, et al., 2016). Lo anterior, permite una 

exploración profunda de las percepciones y acciones de las Educadoras, orientada a especificar las 

características de su labor de esta profesional de la educación y sus estrategias pedagógicas que 

implementa en un contexto de una institución de salud. 

 

Este estudio se comprende a través de un diseño de estudio de caso intrínseco, la cual se centra en 

comprender un caso en particular, debido al interés propio y único, enfocado en comprender un 

caso en un contexto determinado, debido a su particularidad (Stake, 1998). Este tipo de estudio no 

busca generalizar los hallazgos a otros casos, sino obtener un conocimiento profundo y detallado 

del rol de las Educadoras de Párvulos y las estrategias pedagógicas que allí se implementan, 

recogiendo percepciones de diferentes fuentes que hayan tomado contacto con esta profesional. 

Este enfoque permite captar las sutilezas y complejidades del rol de las Educadoras de Párvulos, 

las estrategias pedagógicas y las percepciones que cuenta el equipo multidisciplinario que colabora 

con ella, así como también las familias de niños y niñas esta Educadora tiene contacto en un 

entorno único y especializado. Además, la elección de un estudio de caso intrínseco facilita la 

exploración detallada de las dinámicas educativas en un contexto en particular, permitiendo a las 

investigadoras recoger la esencia de las prácticas y estrategias implementadas. 

 

Cabe destacar, que es un tipo de estudio de alcance descriptivo, debido que pretende describir el 

rol de la Educadora de Párvulos en colaboración con el equipo multidisciplinario y la familia 

propiamente tal. Este tipo de alcance aborda elementos que surgen a partir del perfil de las 

personas, recolectando información y aspectos de manera independiente (Pérez Serrano, 1998). 

Lo anterior, relevando las propiedades propias del rol de esta profesional a partir su labor en este 

contexto en particular, con ello buscar representaciones subjetivas para poder definir una 

descripción que está centrada en las características y detallar la muestra en estudio. 

 

3.2. Escenario y actores 

 

3.2.1 Contexto y Área Geográfica 

Este estudio se llevará a cabo en la Escuela Hospitalaria del Hospital Clínico UC Christus, ubicado 

en Santiago Centro cercano a la estación de metro Universidad Católica, precisamente en la calle 

Marcoleta 367. 

 
Figura 1: Ubicación geográfica 
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Fuente: Google Maps - Mapa de ubicación. 

 
3.3. Muestra a investigar 

La investigación está situada a partir de una muestra intencional, no aleatoria y por conveniencia, 

que ha sido seleccionada debido a su particularidad dado el contexto que lo permite, asimismo, 

presenta criterios de inclusión determinantes para abordar el objeto de estudio (Salgado, 2012). En 

este sentido, la muestra se focaliza en la Educadora de Párvulos, el equipo multidisciplinario que 

colabora directamente en el trabajo educativo y familias de niños y niñas que asisten a la Escuela 

Hospitalaria Juan Francisco Fresno UC Christus. 

 
De este modo, el estudio permite obtener una visión del rol de las Educadoras de Párvulos y las 

estrategias pedagógicas que realiza en un contexto no formal de educación y específicamente de 

un espacio hospitalario. Además, las distintas muestras de investigación facilitarán la 

identificación de las características más relevantes de las Educadoras de Párvulos, asegurando 

diversas percepciones con la que esta profesional se va relacionando en su día a día. Por 

consiguiente, se podrán visualizar las diversas estrategias pedagógicas empleadas en el entorno 

particular. Las muestras seleccionadas aseguran que los datos recopilados contribuyan en detalles, 

proporcionando una comprensión profunda impactando en un contexto de salud. Por lo tanto, los 

sujetos de estudios se componen en: Educadora de Párvulos. integrantes del equipo 

multidisciplinario - familias. 

 
Por consiguiente, se expone una tabla referida a la cantidad de personas, los criterios de inclusión 

del estudio y los diversos criterios de exclusión empleados para la determinación de la muestra: 

 

 
Tabla N°3: Determinación de números de informantes. 

 

Cantidad Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

1 Educadora de Párvulos que - No se aceptará la participación 
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 actualmente desempeña labor en de parte de la muestra de 

Escuela Hospitalaria. personas que no estén 
 

involucradas o no conozcan la 

realidad de una Escuela 

Hospitalaria. 

- No podrán ser parte de la 

3 Integrantes del equipo 

multidisciplinario que trabaja 

actualmente con la profesional. 

3 Familias (tutores) de niños y niñas muestra las personas o agentes 

 (de 0 a 6 años) que forman parte del que tengan escaso conocimiento 

 contexto de Escuela Hospitalaria y del proyecto o no pertenezcan a 

 quieran participar en el estudio. este. 

Fuente: Elaboración colectiva. 

 

El código a utilizar para transcripción de las entrevistas y los registros de observación no 

participantes, se abordarán a través de seudónimos para resguardar la identidad de los/las 

participantes del estudio, así también seguir los lineamientos éticos. Por consiguiente, se presenta 

una tabla con la descripción de la codificación de los participantes: 

 

 
Tabla N°4: Codificación de la muestra 

 

Participante Rol Seudónimos 

1 Educadora de Párvulos María 

2 Equipo Multidisciplinario Gloria 

3 Equipo Multidisciplinario Clara 

4 Equipo Multidisciplinario Catalina 

5 Familia Carla 

6 Familia Lucrecia 

7 Familia Rodrigo 

Fuente: Elaboración colectiva. 

 

Por otra parte, toda persona que corresponda a la muestra antes declarada y que durante el proceso 

de recogida de información menciona y/o hace referencia a una persona específica y revele su 

nombre real, serán modificados dado a que compromete la confidencialidad de la identidad de los 

participantes de la investigación. 

 

 
3.4 Definición de Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

La investigación cualitativa se caracteriza por el uso de diversas técnicas e instrumentos que, al 

ser analizados, reflejan un enfoque compartido fundamentado en estrategias específicas. Esto 
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implica que, para llevar a cabo un estudio cualitativo efectivo, es esencial ajustar los 

procedimientos a las particularidades del fenómeno investigado (Alegre, 2022). En este contexto, 

los instrumentos empleados en la presente investigación estarán diseñados para profundizar en la 

comprensión de las percepciones y experiencias de los individuos. 

En este enfoque, el investigador asume un rol central como la principal herramienta de recopilación 

de datos, apoyándose en una variedad de técnicas que se desarrollan a medida que progresa y 

avanza el estudio. A diferencia de los métodos cuantitativos, no se parte de herramientas 

predefinidas para la recopilación de información; en su lugar, el proceso se constituye sobre la 

observación que se tiene del objetivo y el análisis de las descripciones aportadas por los 

participantes y la creación progresiva de mecanismos para registrar los datos emergentes 

(Hernández et al., 2016). Esta flexibilidad permite una comprensión más dinámica del objeto de 

estudio, adaptándose a las particularidades y contextos específicos de la investigación. 

 
La investigación utilizará las siguientes técnicas cualitativa: 

 
 

● Observación: Se llevará a cabo la técnica de observación directa de la Educadora de 

Párvulo en la Escuela Hospitalaria, visualizando las interacciones pedagógicas y las 

estrategias pedagógicas que allí se imparten. A partir de esta técnica el investigador se 

convierte en un “nativo”, a través de la inmersión de la realidad que quiere analizar o 

conocer en mayor profundidad una que es ajena a la suya de la cual desconoce pero que 

tiene concepciones preexistentes de lo que podría ser. Muchas veces se genera una 

confusión con este tipo de técnicas en que la persona cree que debe interrogar a quien 

observa, sin embargo, lo que se hace es conocer, en otras palabras, vivir en carne propia, 

desde la realidad misma a través de conversaciones y/o diálogos sobre lo que se está 

observando por lo que se pueden generar registros, recopilar información y datos que sean 

relevantes para la misma, pero desde lo que se está viviendo junto con el informante 

(Jociles, 2016). Dado esto, la investigación realizará una Observación no participante 

de una clase de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria con la finalidad de 

observar y conocer el trabajo que se realizan en primera persona, de esta forma se podrá 

describir de una manera más completa e integral las estrategias pedagógicas en el trabajo 

con niños y niñas de 0 a 6 años. La observación no participante, se entiende como aquella 

observación en la que el observador y el participante conocen los objetivos de la 

observación que está propuesta en los objetivos de la investigación, en la que se puede 

desplazar por el entorno sin intervención alguna (Ruiz, 2007). 

 
● Conversación: Esta técnica está dirigida para aquellos investigadores que abordan una 

instancia comunicativa planificada que lleva consigo un objetivo que dirige la conversación 

o el diálogo entre el emisor y el receptor, que en este caso forma parte de los investigadores 

y la muestra intencionada. Lo anterior tiene la finalidad de abordar los objetivos de 

investigación a través de este diálogo que está compuesto con preguntas, para que el 

receptor pueda dar respuesta en base a su experiencia (Lopezosa, 2020). Por lo tanto, el 

discurso de los investigados facilita la entrega de la información, lo cual permite el acceso 
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hacia aquello que perciben, piensan o simplemente de lo que saben, transitando a los 

distintos tiempos de los sujetos, facilitando la posibilidad de abordar aspectos relacionados 

con el pasado, presente y futuro de la realidad vivida por la persona (Gómez, 2021). En 

este sentido, la investigación cuenta con la técnica de conversación en las diversas 

entrevistas que están planteadas para las muestras, estás conversaciones serán 

fundamentales para llevar a cabo los instrumentos y llevar a cabo la recolección de 

información. 

 
Por lo tanto, la investigación utilizara los siguientes instrumentos para recabar información: 

 
 

1. Entrevistas semiestructuradas: Se realizarán entrevistas semiestructuradas a la 

Educadora de Párvulos, miembros del equipo multidisciplinario y familias que tengan 

participación en el contexto de Escuela Hospitalaria en estudio. Estas entrevistas favorecen 

una exploración minuciosa de las experiencias, significancias y estrategias educativas. En 

este sentido, se agrupa los elementos en función a la persona que está compartiendo de 

forma dialógica con el investigador, en función a un tema específico o un evento 

relacionado con la vida (Jiménez, 2012). Lo anterior, respondiendo específicamente al rol 

que estas Educadoras de Párvulos realizan en este contexto en particular, asimismo, ocurre 

con las familias que se plantea esta entrevista semiestructurada como parte de las 

estrategias de aprendizaje que se integran a través del trabajo pedagógico que realiza la 

Educadora, por consiguiente, la entrevista tiene una premisa que responde a objetivos 

específicos debido a que los datos son múltiples. 

 
a) Protocolo de entrevista: Se propondrán un conjunto de preguntas abiertas 

diseñadas para guiar las entrevistas que serán semiestructuradas implementadas por 

el grupo de investigadoras. Estas preguntas se centrarán en las estrategias 

pedagógicas y la percepción de otros agentes en cuanto a su rol. El uso de este 

instrumento tiene como fin conocer las percepciones u opiniones que tienen las 

personas (informantes), de esta forma permite conocer más allá de su rol 

profesional como pensamientos, creencias e ideales (Martínez, 2013). A partir de 

su uso, las investigadoras podrán entender y apreciar las percepciones de los 

diferentes actores profesionales que se desempeñan en el trabajo con niños y niñas. 

Por tanto, este momento dialógico conlleva una anticipación a través de un 

protocolo de entrevista que está direccionado a partir de aspectos generales que 

trascienden en el marco de una estructura establecida como se menciona en las 

siguientes palabras: 

 
Esto contribuirá a reforzar la validación del proceso, garantizando así tanto la 

autenticidad como la posible transferibilidad del estudio. Asimismo, esta práctica 

permite unificar los criterios personales de los investigadores, siendo fundamental 

que dicha actividad quede documentada por escrito y sea compartida con todos los 

miembros del equipo de investigación (Troncoso, 2017). 
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Por consiguiente, es importante que se determine el lugar donde se implementa la 

entrevista con las diversas muestras de la investigación, la presentación de los 

consentimientos informados con su respectiva voluntad de participación. Lo 

anterior, transita hacia iniciar la entrevista propiamente tal, donde se establezca las 

anotaciones de las respuestas correspondientes a través de un registro de audio y 

registro a partir del cuaderno de campo. 

 

2. Registro de la observación: A partir de la técnica de observación es importante contar 

con un formato para describir o narrar lo observado, lo cual ordenará los elementos que 

están relacionados al foco de observación que surge a partir de las mismas categorías que 

emergen de los objetivos del estudio. Este registro es un elemento fundamental para 

describir un ambiente y todos los elementos que lo comprenden, así también las 

experiencias y situaciones que se viven en él, esto puede ser descrito de manera individual 

como grupal (Hernández, 2016). Para esta ocasión, la investigación utilizará un registro 

individual, preparado específicamente para el registro del rol y las estrategias pedagógicas 

que vivirán las investigadoras en la observación no participante de una clase de la 

Educadora de Párvulos en este contexto de Escuela Hospitalaria. 

 

3. Registro fotográfico: A partir de la técnica de la fotografía, la investigación recolecta 

diversos registros fotográficos durante el proceso de recogida de información. Lo anterior, 

permite contemplar de manera holística los distintos procesos para su posterior análisis. En 

este sentido, el registro fotográfico se entiende como un elemento que trasciende más allá 

de lo que simplemente muestra y permite la construcción del conocimiento a partir de otra 

vía, que trasciende a reflexionar en torno a un gesto íntimo de la realidad que es propia de 

un contexto, además, a partir de la fotografía se puede comprender aún mejor que en 

palabras propias y disfrutar de lo observado (Augustowsky, 2017). Estos registros, por 

sobre todo en la observación no participante serán claves en presentar aquellas acciones, 

gestos y sutiliza de la Educadora de Párvulos en la acción misma de su profesión y será 

una herramienta que permitirá dar cuenta de estrategias pedagógicas concretas. 

 
4. Diario de campo: Utilizado para registrar las observaciones mientras se lleva a cabo la 

recopilación de los datos que incluirá descripciones detalladas de las interacciones y 

estrategias, así también de percepciones del rol de la Educadora de Párvulos. 

 
Llevar un diario de campo conlleva dos aspectos importantes: en primer lugar, implica 

registrar de forma constante las experiencias y acciones realizadas durante una actividad, 

lo que permite sistematizar el proceso y dar seguimiento ordenado a lo que se desarrolla. 

En segundo lugar, supone realizar este registro directamente en el contexto donde ocurre 

la actividad, lo que implica un cambio de enfoque, alejándose de nuestro entorno habitual 

y situándonos plenamente en el ambiente del estudio (Gijón, 2022). De este modo, aquellos 

elementos que se plantea registrar están propuestas para ser elementos estrechamente 
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relacionados al objeto de estudio y específico a las estrategias de aprendizaje y rol de la 

educadora en diversas situaciones. En estos registros se realizará una sistematización de lo 

observado a partir de categorías que surgen a partir de las respuestas y acciones de la 

muestra, así también para registrar las observaciones realizadas durante el proceso de 

recogida de información en el proceso de entrevistas. 

 

 
 

3.5 Análisis de la información 

Respecto al desarrollo del análisis, se recopila la información a partir de entrevistas 

semiestructuradas y partición no observante posteriormente los datos serán transcritos para luego 

analizar e interpretar la información recabada. Por otra parte, las investigadoras tendrán acceso a 

documentos institucionales que puedan ser facilitados por la Escuela Hospitalaria con el fin de 

comprender el rol de la Educadora de Párvulos. El análisis que se pretende realizar es de carácter 

interno, en otras palabras, se hará una interpretación personal y subjetiva a partir de la previa 

revisión, así como lectura de los documentos (López, 2002). Con esto se pretende conocer como 

es el trabajo que debe plasmar dentro de los informes escritos y quienes son las personas a los que 

están dirigidos. Todo esto respetando la confidencialidad que involucra el trabajo con personas y 

en el caso de esta investigación que está enfocada en niños y niñas del establecimiento. Para esto 

la investigación utilizará una herramienta estructurada para la revisión y análisis sistemático de los 

documentos. Este formato permitirá identificar patrones y temas emergentes en los datos 

documentales que estarán dentro del diario de campo. 

 
En este sentido, el análisis de información de una investigación cualitativa inicia con la recolección 

de los datos recabados que se agrupan a partir de los distintos métodos de recogida de información, 

en la que la recolección se suele observar de manera paralela junto al análisis. Se prosigue con la 

estructuración, que imparte con el análisis de contenidos con categorías que se han definido para 

cada uno de los objetivos declarados, a partir de la transcripción de las entrevistas y la observación 

no participante. En este sentido, la construcción de categorías se basa en elementos que llevan 

consigo similitudes entre sí. Con ello, organizando una estructura para agruparlas en temas y 

buscar posibles vinculaciones, para posteriormente realizar una sistematización y dar contraste con 

elementos teóricos de la información (Sánchez, et al., 2023). Estos instrumentos y técnicas se 

seleccionaron para obtener información detallada y específica de las prácticas educativas que se 

implementan dentro del Escuela Hospitalaria, facilitando una interpretación descriptiva y 

contextualizada acorde al estudio que se pretende realizar. Por esta razón, se encuentra en 

categorías que simplifican la comprensión de las teorías fundamentales y complementarias, las 

cuales respaldan el desarrollo de los diversos estudios relacionados con el enfoque socioformativo. 

Además, la propuesta se sustenta a través de un análisis crítico de referencias actuales, lo que 

permite describir el planteamiento con mayor profundidad (Guevara-Rodríguez, 2019). 

 
La investigación prosigue con la comprensión del contexto de estudio y de los datos encontrados, 

para interpretar y evaluar a partir de las categorías antes mencionadas, para posteriormente 

reconstruir los elementos para abordar los datos en función a los objetivos de investigación. En la 
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que se continúa con la relación existente que se encuentran en los datos obtenidos del análisis con 

la teoría (Hernández, 2016). Lo anterior, permite una organización que brinda transitar a los 

objetivos de manera sistemática, donde la recolección de datos a partir de las entrevistas y registros 

serán determinantes para determinar y organizar los criterios en función a preparar los datos de 

análisis, que estarán planteados a partir de la limpieza de las grabaciones, digitalización de los 

registros fotográficos y la transcripción de los registros de observación o registros que estén dentro 

del diario de campo. Con ello, las categorías que ya estaban van surgiendo de los datos obtenidos 

y también pueden generar nuevas categorías de análisis que surgen y se entrelazan con otros 

elementos encontrados. 

 
Finalmente, la investigación trasciende hacia la triangulación de los datos recabados, con un 

contraste teórico y metodológico que permite dar cuenta de los objetivos de investigación. 

Específicamente, la triangulación se comprende como una herramienta viable para llegar a la 

comprensión de un estudio, que cumple un rol enriquecedor a partir de un hallazgo y dar a conocer 

ese elemento al mundo a través de la relación y la interpretación de una información. Por lo tanto, 

todos los elementos recabados a partir de las entrevistas semiestructuradas tanto a la Educadora de 

Párvulos, Equipo multidisciplinario y Familias de niños y niñas que asisten a la Escuela 

Hospitalaria, tendrán un análisis a partir de una triangulación de teorías, esto se entiende como 

un método para enlazar varias fuentes y/o métodos de investigación, en simples palabras un 

elemento se une a otro elemento para su integración, la cual implica enlazar perspectivas con 

contraste teórico en una investigación para complementar en un análisis y dar respuesta a un 

fenómeno específico (Forni, 2019). Esto permite, generar un vaciado de la información que se ha 

recogido a partir de las entrevistas semiestructuradas para posteriormente organizarla y 

relacionarla con la teoría en referencia con la información encontrada, asumiendo el surgimiento 

de nuevas categorías. Así también, la investigación cuenta con una triangulación metodológica, 

que se caracteriza por abordar dos o más métodos para investigar un fenómeno, cada uno se analiza 

de manera independiente para luego realizar una comparación, en este sentido cuando se habla de 

dos métodos cualitativos se comprende como una triangulación entre métodos (Arias, 2013). De 

esta forma, esta triangulación se establece a partir de la observación no participante y la entrevista 

semiestructurada que apunta a los mismos objetivos, pero los aborda de manera diferente, 

siguiendo una mirada cualitativa. 

 

3.6 Validez y Confiabilidad 

En el proceso de validación y confiabilidad se establecieron diversos criterios para evaluar la 

calidad de los instrumentos de recolección de información, que trasciende hacia la implementación 

de estos instrumentos de manera efectiva con la muestra intencionada, para dar respuesta a los 

objetivos de investigación propuestos. A continuación, se presenta una tabla sobre las etapas para 

llevar a cabo este proceso: 
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Tabla N°5: Etapas del proceso de validación 

                                                                               

Etapas 

1.- Envío de documentos a la Comisión de Ética 

2.- Diseño de Instrumentos  

3.- Envío a Juicio de Expertos 

4.- Proceso de Pilotaje 

5.- Reajuste de los instrumentos 

6.- Recogida de Información en terreno 

                                                                                   Fuente: Elaboración colectiva. 

Consideraciones Éticas 

Para resguardar a la muestra y al contexto en particular, es necesario un proceso de verificación de 

los antecedentes que atribuyen a la ética de la investigación. De esta manera la investigación al 

estar compuesto con un respaldo ético transmite confianza que las personas depositan en la 

investigación propiamente tal (Calvo, 2022). La investigación ha pasado por un proceso de 

revisión por el Comité Ético Científico de la Investigación que cuenta la Universidad Católica 

Silva Henríquez para dar cuenta de una validación formal, la cual hubieron procesos de revisión 

que iniciaron a partir de un protocolo de evaluación en la que se declara toda responsabilidad ética 

que acontece a las investigadoras y docente que guía el proceso de investigación, así también, la 

creación de la carta de presentación para la institución, en la cual se presenta de manera sintética 

los elementos que se van a recoger en terreno. De esta forma, el protocolo de evaluación ética para 

seminario de grado presenta una serie de documentos que contempla con el planteamiento del 

problema de la investigación, los antecedentes teóricos y empíricos que sustentan el objeto de 

estudio y el marco metodológico, así también, la presentación del contexto y de las muestras 

intencionadas para recabar la información. En este mismo proceso, se han creado los distintos 

consentimientos que han sido adaptados en cuanto a las particularidades que se presentan en el 

contexto de estudio, asimismo, se ha presentado los asentimientos que contemplan la edad de los 

niños y niñas, como también su manera de participar en esta investigación. 

 
Por otra parte, las investigadoras han tomado contacto con el contexto de estudio para dar cuenta 

de los objetivos que abordan la investigación y cuáles son las características de los participantes 

que forman parte de la muestra, con ello, dar cuenta de un propósito recíproco en la cual se dan los 

permisos necesarios para recabar información en ese contexto en particular, así también el 

interés en participar en la investigación. Esto se hace presente a través de la creación de una carta 

de presentación a la institución educativa que establece la finalidad de la investigación y los 

procedimientos en la recogida de información. 
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Diseño de los instrumentos 

Para recabar información en el contexto de estudio de una Escuela Hospitalaria, se intenciona la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas para abordar el objeto de estudio, por lo tanto, tras 

la creación de las preguntas para las diversas entrevistas se ha derivado los instrumentos para juicio 

de expertos, así también, equipo de investigadoras crearon el instrumento para registrar las 

observaciones que se realizan dentro del establecimiento de acuerdo al objetivo que se propone. 

Respecto a la pauta de registro de observación, tendrá contemplado un foco que surge de los 

objetivos específicos y que estarán destinados para recabar información en la observación no 

participante de una clase de la Educadora de Párvulos en esta Escuela Hospitalaria. La preparación 

para el envío de documentos para la revisión por expertos ha sido organizada a partir de una 

presentación que invita a los expertos para una colaboración en la validación de los distintos 

instrumentos de recogida de información que se relaciona con los objetivos definidos, asimismo, 

se le presenta una pauta con las categorías y los objetivos con las preguntas propiamente tal para 

cada una de las muestras. 

 
Revisión Juicio de Expertos 

A partir de la construcción del instrumento de recolección de datos en base a una entrevista 

semiestructurada, que consta de trece preguntas que responden a los tres objetivos de investigación 

planteados. Se invita por medio de un correo formal a tres expertos que tengan conocimientos 

sobre Escuela Hospitalaria, el rol de la Educadora de Párvulos, el trabajo multidisciplinario y las 

familias en un contexto educativo no-formal. Su participación consiste en revisar el instrumento 

creado para posteriormente validarlo a través de un análisis de cada una de las preguntas 

presentadas. Es por ello, que se han creado categorías para cada una de las preguntas, las cuales 

son: claridad, coherencia y relevancia, en que se le asignó un puntaje en donde 1 es insuficiente, 2 

regular y 3 adecuado, al lado se deja un recuadro para dejar comentarios y/o sugerencias para la 

mejora de las preguntas presentadas según el criterio de cada experto. Posteriormente, se reciben 

los instrumentos con las observaciones y sugerencias según el juicio de expertos, es por ello que 

se realizan las modificaciones a los instrumentos de recogida de información, adaptando las 

preguntas de las entrevistas a realizar tanto para la Educadora de Párvulos que trabaja dentro de la 

institución, así como para el equipo multidisciplinar y la familia conocedora de este contexto 

educativo no-formal. 

 
Pilotaje 

Se realiza el proceso de pilotaje con personas que no pertenecen a la muestra real, pero que sí se 

relacionan con un contexto de Escuela Hospitalaria. A partir de lo anterior, es que se produce una 

toma de decisiones de los resultados obtenidos en esta primera instancia. Junto a ello, se consideró 

la retroalimentación entregada por los expertos, para posteriormente modificar algunas preguntas 

de las entrevistas en el pilotaje, se adecuan las preguntas inicialmente con otro orden, en la que se 
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puede visualizar claramente a qué categoría se atribuye cada pregunta. Así también, se eliminaron 

ciertas preguntas que redundaron en un mismo elemento y que en la entrevista de pilotaje 

resultaron con similitudes en las respuestas. Por otra parte, en cuanto a las preguntas que estaban 

enfocadas al rol de la Educadora de Párvulos, resultaron muy breves por lo cual se toma la decisión 

de añadir más preguntas en esta categoría en particular y así contar con la misma cantidad de 

preguntas para cada categoría, además con las preguntas que generan respuestas breves, se da 

espacio para incluir otras preguntas que surjan en la entrevista con la muestra real, que por lo 

general las personas en el pilotaje lo responden a través de ejemplos para poder profundizar. En 

cuanto a la entrevista con equipo multidisciplinario y familia, no se le atribuyen mayores 

modificaciones, solo generan modificaciones en el orden de las preguntas. 

 
Recogida de datos 

El proceso de recogida de datos inicia con la presentación del grupo de investigadoras en un 

encuentro que se instaura con la directora de la Escuela Hospitalaria, en esta instancia se hace 

entrega de un cronograma, donde se proponen los días y horarios en la que se realizarán las 

entrevistas y las observaciones no participantes en la Escuela Hospitalaria, así también, se le 

muestra las preguntas que se le realizará a las personas que colaboren con el estudio y los diversos 

consentimientos y asentimientos que aseguran los derechos y consideraciones éticas de los 

participantes. Además, los dos días de observación no participante, asistió el equipo completo de 

investigadoras al espacio educativo para visualizar detalladamente el rol de la Educadora liderando 

la actividad de multigrado y el trabajo personalizado que ella realiza con su grupo de niños/as que 

pertenecen al Nivel de Transición, por otra parte, las entrevistas semiestructuradas dirigida a 

Educadora de Párvulos, equipo multidisciplinario y familias fueron implementadas con la 

presencia de dos investigadoras para cada una de las entrevistas, de los cuales fueron abordadas en 

un espacio tranquilo y reservado para que los participantes puedan se puedan sentir cómodos y 

puedan brindar información necesaria para responder a los objetivos de la investigación. En las 

diversas instancias se proporciona un espacio y tiempo adecuado para que los participantes puedan 

leer y aceptar los elementos descritos en los consentimientos informados, así también, para los 

participantes que son menores de edad se le realiza un asentimiento en conocimiento de las familias 

donde tuvieron el espacio y tiempo necesario para aceptar su participación en el proceso de 

investigación A continuación, se presenta el cronograma del proceso de recogida de información 

en terreno: 

 

Tabla N°6: Organización de investigación en terreno 
 

Fecha Visita 

Jueves 10 de Octubre Presentación de carta y cronograma de investigación a 

Directora de Escuela Hospitalaria. 

Lunes 14 de Octubre - Observación no participante (Educadora de 

Párvulos lidera experiencia del Multigrado con 

todos los niños y niñas de la sala ambulatoria). 
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 - Observación de trabajo personalizado 

(experiencia de aprendizaje). 

- Entrevista a Educadora de Párvulos e 

Integrantes del equipo multidisciplinario. 

Miércoles 16 de Octubre - Entrevista a familia 

Jueves 17 de Octubre - Observación trabajo personalizado (experiencia 

de aprendizaje). 

- Entrevista a dos integrantes más del equipo 

multidisciplinario. 

- Entrevista a dos familias. 

         Fuente: Elaboración colectiva 

 
 

Facilidades y dificultades de la recogida de información 

Por un lado, en cuanto a las facilidades que se identifican del proceso de recogida de información, 

se destaca el interés del personal de la Escuela Hospitalaria para participar en el proceso de 

investigación, comenzando desde las vías de comunicación directa con la Directora, 

proporcionando también documentos propios de la escuela para conocer aún más sobre este 

contexto hospitalario y permitir el espacio y tiempo para que se realice la recogida de información 

en terreno. Por otra parte, la disposición de las familias en coordinar una instancia para la entrevista 

y su motivación por dar sus diversas opiniones con respecto al objeto de estudio. Así también, se 

destaca el interés de los niños/as en participar y entender de qué trataba la investigación que iban 

a realizar las investigadoras en su Escuela Hospitalaria. Finalmente, una de las facilidades que se 

presentó en este proceso fue la organización y colaboración del grupo de investigadoras, debido a 

que se dio un trabajo articulado permitiendo una coordinación con las distintas tareas que tenía 

cada una de ellas. 

 
Por otro lado, las dificultades que se identificaron en el proceso, está relacionado a los tiempos 

disponibles para la implementación de entrevistas a la Educadora de Párvulos y al Equipo 

Multidisciplinario, ya que en su mayoría manifestaban disponibilidad los días lunes posterior al 

horario de almuerzo, pero tras la organización de las investigadoras en realizar las entrevistas en 

duplas se pudo recoger la información de manera eficiente en tiempos acordados con estos agentes 

educativos. Además, cabe mencionar que, durante las entrevistas efectuadas a las familias, por 

tema de los tiempos que se manejan dentro del aula, estas tenían que ser realizadas afuera en donde 

se escuchaba ruido ambiente o del mismo centro hospitalario. Asimismo, otra dificultad fue el 

espacio reducido con el que cuenta la Escuela Hospitalaria, ya que en la observación no 

participante las investigadoras se ubicaron en un extremo de la sala invadiendo un sector 

concurrido por los niños y niñas. Por último, otra dificultad que se presentó en las observaciones 

no participantes fue que los niños y niñas querían en variadas instancias dialogar con las 

investigadoras invitándolas a participar, acción que no se podía concretar mediante el proceso de 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

Capítulo 4: Análisis de datos 

El capítulo que se presenta a continuación pretende describir la información recabada para la 

reflexión y el análisis durante la investigación en el contexto real con la muestra.  

Es importante mencionar que para llevar a cabo esta tarea es decir para iniciar el trabajo de análisis 

de datos se escogió la técnica de Análisis del Discurso (AD en adelante), siguiendo el enfoque y 

el procedimiento propuesto por Martinic (2006). A través del AD, el discurso se reconstruye de 

manera integrativa al clasificar los diferentes elementos descriptivos de forma jerárquica, lo que 

permite reconstruir su estructura de significado. En este sentido, los discursos obtenidos por los 

diferentes instrumentos se consideraron en como un único corpus para el análisis, el cual fue un 

procedimiento inductivo-deductivo basado en las dimensiones previamente definidas y 

posteriormente enriquecido por los elementos emergentes del discurso. En primer lugar, 

identificamos los códigos relevantes, las unidades básicas de significado, posteriormente, los 

códigos que se consideraron significativamente similares para el análisis fueron condensados. 

Para ello, se presenta un gráfico organizador, que nos permitirá obtener una visión general del 

panorama que se presenta durante el desarrollo del análisis de la información: 

 
1. Categorización de la información 

 
 

En el siguiente esquema se presenta las categorías específicas y subcategorías que surgen a partir 

de los objetivos de investigación: 

 
1. Rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria 

2. Estrategias pedagógicas de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria 

 

Esquema N°4: Organizador gráfico de Categorías de Análisis de la Información 
 

Fuente: Elaboración colectiva 

 

 
Los objetivos de la investigación buscan identificar y describir las estrategias pedagógicas que 

implementa la Educadora de Párvulos dentro del contexto no formal de Escuela Hospitalaria y 

registrar las percepciones del equipo multidisciplinario y las familias sobre el rol de la Educadora 

de Párvulos de la Escuela Hospitalaria dentro del centro de salud en estudio, lo que permite la 
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identificación de dos categorías que permiten trascender y abordar el objeto de estudio. La primera 

categoría lleva por nombre “Rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria”, la 

cual tiene relación con abordar todas aquellas funciones que cumple esta profesional en un espacio 

educativo no tradicional del contexto de salud, donde asisten niños y niñas con diversas 

enfermedades o necesidades que requieren de una flexibilidad y adaptación en sus procesos de 

aprendizajes; además esta se estudiará mediante la recolección de información a partir de las 

percepciones de otros agentes que pertenecen a la comunidad. La segunda categoría lleva por 

nombre “Estrategias Pedagógicas de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria”, 

la cual aborda todas aquellas acciones, herramientas y recursos que utiliza la Educadora de 

Párvulos en un contexto de Escuela Hospitalaria, con la finalidad de entregar una educación de 

calidad y bienestar, a través de la construcción de aprendizajes significativos. 

 
Las subcategorías surgen a través de las dos categorías antes descritas, la primera subcategoría de 

Interacciones pedagógicas la cual hace referencia a la comunicación mutua que facilita la 

construcción conjunta del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los agentes participantes 

de la comunidad educativa. De acuerdo con Barriga (2020) menciona que las interacciones 

pedagógicas favorecen en compartir todas aquellas emociones e ir transitando hacia un clima de 

comunicación desde la intención de acoger a los niños y niñas, impartir y mantener un proceso 

educativo a través de aprendizajes significativos y una pedagógica situada en la que los párvulos 

construyen sus propios aprendizajes desde sus vivencias en un espacio en armonía y de respeto. 

Por consiguiente, todos los agentes educativos deben promover interacciones positivas, esto quiere 

decir que se debe promover el protagonismo de los niños y niñas, donde sus opiniones sean 

tomadas en cuenta y a su vez, es importante generar vínculos afectivos dentro de los ambientes de 

aprendizaje, ya que permite que los niños y niñas perciban un clima acogedor y de confianza, 

donde haya respeto mutuo en la que se promueva el diálogo. En este sentido, esta subcategoría se 

visualizará en todo contacto y/o comunicación que realice la Educadora de Párvulos con otros 

agentes educativos, familias y niños/ niñas dentro de su quehacer docente. 

 
En cuanto a la segunda subcategoría de Estrategias Pedagógicas, tienen relación con aquellas 

formas o maneras de generar un ambiente que facilite a los niños/as el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Según Parra (2018) menciona que la existencia de la labor docente requiere de 

estrategias pedagógicas para favorecer los aprendizajes de los niños y niñas, esto consiste en tomar 

decisiones para implementar acciones organizadas e intencionadas para alcanzar un logro de algún 

objetivo para la interiorización de contenidos y la adquisición de nuevas habilidades, la cual se 

deben efectuar de manera innovadora y consciente para que sea efectiva. En el contexto en estudio, 

las estrategias pedagógicas se visualizarán a través del quehacer de la Educadora de Párvulos, en 

la que su manera de abordar ciertos contenidos o temáticas que serán claves en la identificación de 

las estrategias que se utilizan en esta realidad educativa. 

 
Por último, se encuentra la tercera subcategoría sobre Recursos Pedagógicos que se caracterizan 

por ser aquellas herramienta y materiales que son utilizados con una intención pedagógica de 

trasfondo y son esenciales para generar un ambiente de aprendizaje interactivo y accesible para 

todas y todos. De acuerdo con Quintas (2020) En la educación, los recursos son aquellos elementos 
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de encuentro, que se establece como un medio para facilitar el aprendizaje, por lo tanto, los 

recursos son claves en generar una experiencia directa con lo que se pretende abordar. Estos 

presentan variadas características que son fundamentales en su implementación, en primer lugar 

se pueden encontrar los objetos reales que están presentes de la vida de los niños/as, en segundo 

lugar se pueden encontrar la producciones de objetos reales que corresponden a aquellos que llevan 

una modificación, en tercer lugar aparecen los materiales impresos, en cierto lugar se presentan 

los materiales visuales que pretenden dar énfasis en las imágenes y en quinto y último lugar se 

pueden encontrar los materiales de apoyo que son claves en facilitar todos los materiales antes 

mencionados. En este sentido, en el contexto de Escuela Hospitalaria se abordará esta categoría 

desde aquellos elementos tangibles creados por la Educadora de Párvulos para facilitar el 

aprendizaje a través de material concreto y herramientas que lleven consigo una intención 

educativa. 

 
2.1. Categorización sobre el proceso de recolección de datos: 

 
Tabla N°7: Categorización de preguntas entrevistas semiestructuradas 

 

Educadora de Párvulos 

Categoría Preguntas 

 

1 

1. ¿Cuál es su rol como Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

2. ¿Qué la hace diferente en comparación a los otros profesionales con los que 

comparte en aula? 

3. ¿Qué tipo de capacitación o formación adicional necesita una Educadora de 

Párvulos para trabajar en Escuela Hospitalaria? 

4. ¿Qué aspectos de su rol le ayudan a enfrentar desafíos dentro del contexto de 

salud? 

5. ¿Cómo se reflejan los principios de Educación Parvularia en el trabajo 

pedagógico que realiza en el aula? 

 

 

 
2 

6. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza particularmente en esta 

Escuela Hospitalaria? 

7. ¿Cómo se favorecen los aprendizajes de los niños y niñas desde la 

implementación de las estrategias pedagógicas? 

8. ¿Cuáles estrategias usted utiliza con mayor frecuencia y considera efectiva 

para el fortalecimiento de aprendizajes de los niños y niñas que atiende? 

9. ¿Cómo usted adapta las estrategias pedagógicas para responder a las 

necesidades individuales de los niños y niñas en un entorno de salud? 
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10. Desde una acción concreta ¿Cómo involucra a la familia desde la perspectiva 

de las estrategias pedagógicas en la Escuela Hospitalaria? 

11. ¿De qué manera trabaja con el equipo multidisciplinario para el diseño y la 

implementación de estrategias pedagógicas? 
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Equipo Multidisciplinario y Familia 

Categoría Preguntas 

 

 

 
1 

1. Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de 

Párvulos en un contexto del área de la salud? 

2. ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? * 

3. ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

 

 

 
2 

4. ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la 

Educadora de Párvulos?, ¿Por qué? 

5. ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

6. ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la 

Educadora de Párvulos? 

 

                                                                                                        Fuente: Elaboración colectiva 

 

 

 

 

Tabla N°8: Categorización observación no participante 
 

Categoría Subcategoría Registro 

1.-Rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela 

Hospitalaria 

Interacciones 

pedagógicas 

● Visita 1: 

- Observación no participante 

(Educadora de Párvulos lidera 

experiencia del Multigrado con 

todos los niños/as que asisten a sala 

ambulatoria). 

- Observación en el trabajo 

personalizado con los niños/as de su 

nivel (experiencia de aprendizaje). 

 
● Visita 2: 

- Observación en el trabajo 

personalizado con los niños/as de su 

nivel (experiencia de aprendizaje). 

Estrategias 

educativas 

2.-Estrategias pedagógicas de 

la Educadora de Párvulos en 

la Escuela Hospitalaria 
Recursos 

pedagógicos 
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Tabla N°9: Categorización de registro fotográfico 
 

Categoría Subcategoría Registro 

1.-Rol de la Educadora de Interacciones pedagógicas Visita 1 y Visita 2 

Párvulos en la Escuela   

Hospitalaria. 
 

 
 

 
Estrategias educativas 

 

  

Recursos pedagógicos 

 

2.-Estrategias pedagógicas de la 

Educadora de Párvulos en la   

Escuela Hospitalaria   
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2. Matriz de triangulación metodológica: Entrevista semiestructurada a Educadora de 

Párvulos - Registro de Observación. 

 

 
Tabla N°10: Entrevista a Educadora de Párvulos (María) 

 

Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: ¿Cuál es su rol como Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

1 Mi rol como Educadora de Párvulos es en 

el fondo como resguardar, asegurarme y 

hacerme cargo de todo lo que es tanto 

curricular como del bienestar 

socioemocional y todo eso de los niños de 

mi nivel, que en el fondo son Transición 1 

y Transición 2 eso como Educadora de 

Párvulos en sí. Pero también, bueno, dentro 

de las otras cosas que vamos haciendo, 

también le hago clases multigrado de 

música, que eso ha sido todo un desafío. Y 

eso es principalmente. Desde lo que es 

NT1, NT2, planificar, implementar, 

elaborar material, evaluar, entrevistar 

apoderados, hacer seguimiento también a 

los casos y apoyar a la Cata porque yo estoy 

solamente con los niños que están 

presenciales. Entonces, ¿qué pasa con los 

hospitalizados? Yo no los veo a los de NT1 

y NT2 y la Cata no es Educadora de 

Párvulos, la Cata es de básica. Entonces, 

también ahí trato de apoyarla a ella y qué 

tipo de actividades le podemos llevar a esos 

niños. 

La Educadora menciona una serie de 

elementos y competencias que están dentro 

de su rol como: es responsable del bienestar 

socioemocional de los niños/as, planificar, 

evaluar, implementar, entrevistar apoderados 

y brindar apoyo en algunas ocasiones a una 

integrante del equipo (profesora de básica). 

Frente a esto, se comprende el bienestar 

socioemocional  dentro del  contexto 

educativo como un aprendizaje en que se 

desarrollan habilidades, conocimientos y 

valores que cada niño/a va generando a su 

propio ritmo con el fin de poder conocerse a 

sí mismo y a otras personas, esto le permite 

resolver conflictos de manera flexible y 

creativa (López, et al. 2021). 

 
Desde el desarrollo curricular, según Manhey 

(2021), la planificación es un acto 

estrechamente ligado a su implementación y 

posterior evaluación, la cual además de ser 

declarada debe llevarse a cabo. Es decir, el 

crear una planificación requiere un proceso 

en que la persona reflexione qué es lo que 

quiere hacer, cómo lo pretende realizar y esto 

se evidenciará en la evaluación posterior, que 

nos entrega un resultado de todo el proceso 

educativo generando una retroalimentación 

considerando a todos sus actores. 

Todos   estos    elementos    se    encuentran 
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  estrechamente ligados al trabajo con 

familias, en que las entrevistas son una de las 

estrategias privilegiadas usadas por las y los 

Educadores en que se genera una interacción 

tanto con los padres y/o apoderados con el fin 

de trabajar colaborativamente sobre el 

aprendizaje de los niños y niñas, de está 

manera se involucra de una manera más 

profunda no tan solo sobre los resultados sino 

que también sobre elementos conductuales, 

logros y dificultades a superar en conjunto 

(Mena, 2021). 

 
Sin olvidar mencionar el trabajo colaborativo 

en que la Educadora tomando su rol como 

líder pedagógico entrega herramientas y/o 

sugerencias a otros profesionales con los 

cuales trabaja en su día a día. De está forma 

la promoción de un ambiente colaborativo en 

los líderes educativos que hay dentro de los 

diversos centros de educación, crea nuevas 

formas de apoyo mutuo en el favor del 

aprendizaje integral de los niños y niñas 

(Vargas, Sepúlveda, 2023). 

 
Según la BCEP (2018) el principio de 

Bienestar se refiere a la búsqueda 

garantizada de la integridad de los niños y 

niñas, donde se sientan considerados, por otra 

parte el principio de Singularidad hace 

referencia a que los niños y niñas son 

personas únicas, lo cual implica que todos 

somos diferentes por lo tanto este principio 

busca responder a esta diversidad de manera 

inclusiva y con equidad. En este sentido, se 

identifican el principio pedagógico de 

Bienestar y de Singularidad, ya que la 

Educadora de Párvulos relata que su rol en la 

Escuela Hospitalaria es resguardar el 

desarrollo de los niños y niñas en diversos 

ámbitos, que permite entender como el 



61  

  resguardo integral, así también, hace énfasis 

en la interacción que promueve con otra 

profesional del área educativa, con la 

finalidad de trabajar con los niños y niñas en 

situación de hospitalización desde la 

singularidad para abordar las experiencias 

más adecuadas para ellos y ellas. 

Pregunta 2: ¿Qué la hace diferente en comparación a los otros profesionales con los que comparte 

en aula? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

1 Yo creo que es aquí, yo siento que es de la 

formación. Es muy distinta la formación de 

Educación Parvularia y la formación de 

Educación Básica. Y eso lo veo, y de hecho 

eso ha sido de las cosas que más se me han 

dificultado acá, porque las chiquillas son 

todas de Básica, la Gloria, que es directora, 

es profe de Básica. Entonces, de repente les 

cuesta entender ciertos elementos como, 

por ejemplo, la importancia del juego. Que 

es algo que de repente no logran 

comprender. Porque el juego libre también 

es importante. Después, el cómo se evalúa. 

Yo no necesito, en básica son muy de 

necesitar como que toda la evaluación tiene 

que tener como un respaldo. Como que 

tiene que tener una cosa que tú evalúas. 

Yo en verdad evalúo el momento. Hago un 

registro de observación en el fondo y 

evalúo. Y claro, le digo a un papá, este niño 

sí hace seriación, pero no necesariamente 

tengo una hoja que me demuestre que el 

niño seria, yo lo observé en algún 

momento. Entonces, creo que eso es sobre 

el tipo de cosas que son diferentes, que 

tienen que ver más bien con un poco como 

desde la formación. Yo por lo menos 

Una de las principales diferencias que 

identifica la Educadora de Párvulos es que 

ella le da cierta importancia al juego. 

También menciona las formas de evaluar, 

remarcando las disparidades que hay entre la 

Educación Parvularia con la Educación 

Básica, en donde en la primera se utilizan 

instrumentos como registros de observación, 

en cambio en la segunda requiere algo que 

acredite su evaluación, un respaldo que 

demuestre lo que se realizó previamente con 

los estudiantes y cuáles fueron los 

conocimientos recogidos de está actividad. 

Frente a esto, el juego es mencionado como 

una estrategia pedagógica relevante para el 

trabajo de la Educadora de Párvulos, bajo 

este se comprende como juego aquello que 

sienta las bases de conocimiento y 

competencias (sociales y emocionales) 

esenciales para toda la vida, es a partir de está 

actividad innata y espontánea en que los 

niños y niñas aprenden a forjar vínculos con 

aquellos que les rodean así como también 

compartir, resolver conflictos y afrontar 

temores propios, entre otros (UNICEF, 

2018). 

 
La evaluación nace como una indagación de 
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 encuentro que es muy distinta a la 

Educación Básica o la Educación 

Parvularia. 

algo que interesa observar, a la Educadora o 

Educador de Párvulos, para ello es 

importante definir cómo se va a observar y 

con qué instrumento se recopilará la 

información a analizar. En este caso, la 

Educadora menciona que su forma de evaluar 

a los niños y niñas es a través de los registros 

de observación los cuales se caracterizan por 

delimitar la observación del observador y 

evaluador (Manhey, 2021). 

 
En referencia a los principios pedagógicos se 

hace presente el principio de Juego, como 

una de las grandes diferencias que existe entre 

la Educación Parvularia y Educación Básica, 

haciendo hincapié en la formación entre estas 

profesionales. Además, el Juego se hace 

presente como un sello característico que 

presenta en nivel educativo a través de la 

libertad y las formas de evaluar de forma 

diversificada. De acuerdo con las BCEP 

(2018) el Juego es una actividad que surge de 

los mismos niños y niñas, la cual se presenta 

como una estrategia pedagógica de gran 

valor. 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de capacitación o formación adicional necesita una Educadora de Párvulos 

para trabajar en Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

1 Yo creo que, bueno, a mí por lo menos no 

me pidieron nada extra para poder entrar 

acá. Yo tengo mi diplomado y tengo mi 

magister, pero se supone cuando postulé 

que en el fondo no eran como requisitos 

para entrar. Y estando acá yo creo que de 

repente uno necesita un apoyo psicológico 

porque hay situaciones donde con niños, 

con familias muy delicadas, situaciones de 

vida, de enfermedades de niños, recaída y 

La Educadora no necesitó una formación 

adicional para ingresar a trabajar dentro de 

este espacio educativo. Sin embargo, 

menciona que sería necesario un apoyo 

psicológico para saber lidiar con situaciones 

que surgen a diario sobre todo dentro de un 

contexto hospitalario. 

 
Desde el contexto en que se desenvuelve la 

Educadora, se puede destacar la importancia 



63  

 todo, que se pueden hacer súper pesadas. O 

sea, tal vez ahí más que formación, bueno, 

puede ser como formación como de 

gestionar el dolor, de gestionar el duelo y 

todo eso, pero también como un apoyo 

constante creo yo. Que necesitan ver cómo 

ir enfrentando las distintas dificultades que 

se presentan acá y que no se presentan 

como en un aula regular. 

de tener conocimientos que ayuden a 

enfrentar diversas situaciones en el aula, esto 

se encuentra estrechamente relacionado con 

las competencias emocionales, en donde la 

Escuela debe proponer un cambio de 

paradigma, es decir, pasar desde lo cognitivo 

a la integración emocional fortaleciendo el 

bienestar integral de los niños/as como 

también de los docentes que ejercen dentro 

de este lugar (Ávila, 2019). 

Pregunta 4: ¿Qué aspectos de su rol le ayudan a enfrentar desafíos dentro del contexto de salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

1 Bueno, los principales desafíos en la 

Escuela que yo me he enfrentado son, por 

ejemplo, hacer clases multigrados. Hacer 

clases, para mí, a niños de segundo ciclo, 

no sé, los que son de quinto octavo, me 

pasa además que yo les digo como, ya, yo 

estoy formada para cero a seis años, o sea, 

para un niño de octavo que tiene trece años 

es como lejísimo, a diferencia de lo que yo 

siento que le puede pasar a la chiquilla, que 

ya están de primero a octavo. Pero un niño 

de NT1 y NT2 en edad no es tan distinto a 

uno de primero básico como para uno de 

octavo. Entonces eso ha sido súper 

desafiante, el tener que hacer clases 

multigrados, tener que pensar un poco en 

cómo, los objetivos. Y ahí yo creo que, 

desde mi rol como Educadora de Párvulos, 

he tratado de ir un poco, así como a las 

bases. Así como ya, yo sé que, si en 

Educación Parvularia yo planifico en base 

a las bases y busco un objetivo de 

aprendizaje, no sé qué cuáles, ya, para 

octavo básico, ¿cuál es el objetivo de 

aprendizaje? ¿Qué es lo que se logra? Y en 

base a todo eso, trato de buscar algo que sea 

como común, que pueda ser tanto un 

La Educadora nombra como desafío hacer 

clases de multigrado con todos los niños/as, 

es decir debe considerar hasta el segundo 

ciclo (5to a 8vo básico), siendo que al ser 

Educadora de Párvulos está formada para 

trabajar con niños/as de 0 a 6 años, pero de 

igual manera observa objetivos de la 

Educación Básica para alinearse a los 

contenidos de los demás estudiantes. 

También menciona sobre entender a los 

niños y familias desde una manera integral, 

en el que finalmente cree que va de la mano 

por la visión de niño/a y educación que ella 

tiene. 

 
Por otra parte, los/las Educadores/as de 

Párvulos deben estar en constante 

actualización a partir de su propia reflexión 

en la práctica educativa, esto favorecerá en la 

implementación de prácticas educativas 

desafiantes e innovadoras que aborden las 

características de los niños y niñas (MBEEP, 

2019). 

 
La visión de niño y niña que se tiene como 

Educadores/as de Párvulos, es como un ser 

singular y diverso, concibiendo como un 
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 niño de octavo básico como un niño de 

NT1, y ahí de repente también hay 

momentos en los que tratamos de hacer 

cosas diferenciadas, que se complejizan 

más para los niños más grandes y que sean 

más simples para los más pequeños, pero 

yo creo que ese ha sido como uno de los 

principales desafíos para mí. Otro desafío 

que se presenta aquí, pero que yo 

personalmente no sé si a mí me ha costado 

tanto, es el ver a los niños de manera 

mucho más integral. Entender a la familia 

de manera mucho más integral, donde la 

salud y lo socioemocional es tan 

importante como lo académico. Yo creo 

que en general es algo que no se da mucho 

en un aula regular, y aquí sí. Ahora, yo 

desde mi perspectiva de niño. Desde 

siempre he tratado de ver al niño de manera 

integral, entonces siento que más que 

desafío, es más bien como un lugar donde 

puedo poner en práctica mi visión de niño, 

mi visión de educación también. 

sujeto de derecho que a partir de su desarrollo 

integral convergen nuevas capacidades tanto 

biológicas, psicológicas y socioculturales 

(BCEP, 2018). 

Pregunta 5: ¿Cómo se reflejan los principios de Educación Parvularia en el trabajo pedagógico que 

realiza en el aula? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

1 Yo creo que, en primer lugar, como el 

principio de singularidad, de que nosotros 

planificamos en base a cada niño, a cada 

proceso, a cada necesidad, a cada interés. 

Hacemos planes personalizados de acuerdo 

a lo que cada niño está viendo, de acuerdo 

a su ritmo de avance, de acuerdo a si faltan 

o no faltan. Hoy día, por ejemplo, estaba 

viendo yo con todas las conciencias 

fonológicas, pero la de Pascal está en sílaba 

mundial, la Ana está en rima, el Agustín 

está en sílaba final. Entonces para 

La Educadora menciona los principios de 

singularidad esto relacionado en como ella 

planifica considerando a cada uno de los 

niños y niñas individualmente según 

necesidades e intereses. Luego comenta el de 

juego como uno de los principales que utiliza 

en su día a día en el trabajo junto a los 

niños/as, comenta que lo involucra tanto en 

los espacios libres como en las experiencias 

de aprendizaje que realiza. Después, el de 

unidad explicando que ella lo relaciona a 

comprender al niño/a como un todo, en otras 
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 cada uno se le busca de acuerdo en el fondo 

como lo que él necesita, en el fondo como 

su propio nivel. Entendiendo sobre todo 

que acá de repente hay niños que faltan 

mucho, y que no se tiene una periodicidad 

y una continuidad como se tendría en un 

aula regular. Para mí es fundamental el 

principio de juego. Creo que para los niños 

todo es juego y se desarrollan a través del 

juego, aprenden a través del juego, 

descubren cómo relacionarse con otro a 

través del juego. 

Yo personalmente trato de que el juego esté 

siempre como muy involucrado, tanto en 

los espacios libres que ellos tienen como en 

las experiencias de aprendizaje. Después 

de unidad, de entender al niño como un 

todo, yo creo que eso es algo que aquí, 

como les decía, se observa mucho, que el 

niño es un ser integral. O sea, el niño no va 

por un lado o por allá, sino que en el fondo, 

si el niño se siente mal, si el niño ayer tuvo 

una quimio y hoy día está mareado, el niño 

no está dispuesto para un proceso de 

aprendizaje, sufriría no hacer eso. 

Entonces, ahora tenemos que ver si está en 

condiciones de estar acá, si está acá, 

entonces, ¿Qué le voy a exigir? ¿Qué no le 

voy a exigir? De repente tenemos que ir a 

hacer adecuaciones. No sé si hoy día no se 

tenía pensado una actividad, pero a lo 

mejor no estaba en condiciones de esa 

actividad. Entonces, llego y, no sé, les leo 

un cuento o los dejo que jueguen más. Ahí 

se van tomando decisiones en base a, sobre 

todo, cómo se van sintiendo los niños. 

Aquí hay mucha flexibilidad y en ese 

sentido hay que ser muy observador 

también de lo que está pasando con los 

niños. 

palabras, un ser integral. 

Según las BCEP (2018), el principio de 

Singularidad, el niño y la niña es único, en 

donde se consideran sus propias 

características, intereses, necesidades y 

fortalezas, las cuales se deben conocer 

previamente y respetar para el desarrollo de 

un aprendizaje efectivo. 

El principio de Juego, está relacionado con 

una acción natural e innata del niño/a, así 

como también es una estrategia educativa. 

Esto quiere decir, que el juego fortalece el 

desarrollo cognitivo, afectivo y la 

socialización. 

El principio de Unidad, hace referencia a que 

cada niña y niña es un ser indivisible, es 

decir, es un todo que aprende y participa de 

está misma forma en cada una de las 

experiencias de aprendizaje en donde todos 

los aspectos dentro de sí permiten la 

construcción de su aprendizaje (sentidos, 

emoción, pensamiento, corporalidad, entre 

otros). 



66  

Pregunta 6: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza particularmente en esta Escuela 

Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Estrategias pedagógicas. Yo te diría más 

bien cómo lo que no utilizo. Estoy 

pensando como qué puede hacer como más 

distinto. Bueno, acá en general no necesito 

muchas estrategias como de control de 

grupo. Porque son muy poquitos los niños. 

Entonces, en general, todas las estrategias 

son muchas más desde el uno a uno. Desde 

el conversar con los niños uno a uno, desde 

el interactuar con ellos, más que a nivel 

grupal. Yo creo que eso sería como una 

estrategia que se va dando de manera 

distinta. Yo creo que eso permite mucho 

más también como la individualidad de los 

niños. 

La Educadora primero hace referencia a que 

mencionará estrategias que no utiliza dentro 

de la Escuela debido a que ella no utiliza 

estrategias de control de grupo porque el 

número de niños y niñas que asiste es 

reducido. Por otro lado, ella enfatiza que las 

estrategias que utiliza son conversar de forma 

particular con cada uno de los niño/as para 

interactuar con ellos/as. 

De este modo, en las BCEP (2018) menciona 

que es necesario amparar una gran cantidad 

de experiencias en grupos acotados para 

promover interacciones pedagógicas en cada 

niño o niña. Por lo mismo, se hace relevante 

generar diferentes oportunidades de 

interacciones para impartir un proceso 

educativo de calidad. 

Pregunta 7: ¿Cómo se favorecen los aprendizajes de los niños y niñas desde la implementación de 

las estrategias pedagógicas? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

2 Yo creo que se favorece, en primer lugar, 

el tema de que sea todo tan individualizado 

permite varias cosas. En primer lugar, que 

los niños puedan seguir su propio reto, lo 

cual es fundamental para que vayan 

logrando los aprendizajes. Permite también 

que uno pueda observar los intereses de los 

niños. De repente, tú dices como con esto 

nos están enganchando mucho, entonces 

tal vez, no sé, a tal niño le gustan los 

dinosaurios. Pues, desde los dinosaurios 

voy a tratar de agarrarlos y ver si así se 

motivan un poco más y de esta manera 

poder integrar los aprendizajes. Y al ser 

grupo chico también es más fácil que los 

La Educadora afirma que favorece los 

aprendizajes a través de la individualización 

de los aprendizajes para cada niño y niña. 

Esto permite que cada uno siga su propio 

ritmo de aprendizaje e interés. 

También hace mención de la evaluación, la 

cual es continúa, por lo que a partir de lo que 

observa toma decisiones. 

 
Así también, se presenta una relación 

importante en cuanto a la educación 

personalizada en este contexto, del cual es un 

elemento para avanzar en la calidad que se 

espera llegar a partir de las mismas 

instituciones, por lo mismo, está centrada en 



67  

 intereses vayan compatibilizando que en 

un grupo con muchos más niños. Después 

lo otro. Yo evalúo mucho. Todo lo que 

hago trato de evaluarlo con los niños y esa 

evaluación trato de que me permita 

después como toma de decisiones y a ver, 

en base a esto diría que logramos esto. 

Seguimos o seguimos trabajando con lo 

mismo o ya pasamos como al siguiente 

nivel. Yo creo que eso es como las métricas 

también. 

Bueno, yo tengo dos roles de este grupo 

multigrado. Tengo la clase de música y 

tengo el momento de la rutina que es como 

comprensión lectora. En la rutina trato 

como de preguntarle mucho a los niños, 

como de darles espacio para hablar, de que 

desde los textos salgan preguntas o cosas 

que ellos quieran comentar. Y también ahí 

lo que tratamos de hacer es que, por 

ejemplo, para los niños más grandes 

también no tienen el mismo foco de 

lectura. Entonces a los más grandes les 

ponemos audiolibros y ellos como que 

contestan un cuaderno de comprensión 

lectora entonces ahí hacemos una 

separación. Y en música en general trato 

más de que sea todo como a través del 

juego, como desde la exploración, desde el 

movimiento, para darles como otras 

posibilidades. De hecho, no es como 

enseñarles a tocar flauta o las notas. Tengo 

un niño con el que sí hago eso porque él 

quiere ser director de orquesta y está 

aprendiendo a tocar el piano, entonces con 

él como que hacemos eso y lo hacemos en 

los recreos. O sea, buscamos los 

momentos. Pero con la mayoría de los 

niños trato de que sea mucho más como 

desde el goce de la música, desde la 

la pertinencia del entorno de los niños/as 

procurando fortificar el desarrollo y la 

responsabilidad educativa de abordar sus 

aprendizajes a partir de sus propios ritmos 

(Plaza, 2024). Lo anterior, se relaciona 

estrechamente a la evaluación continua que 

se producen en los aprendizajes de los 

párvulos, entendiéndose como aquella 

actividad formadora o evaluativa que muchas 

veces resulta de manera facilitadora de los 

aprendizajes como también desafiantes, ya 

que en algunas ocasiones dificulta el 

aprendizaje en algo muy específico. Por otra 

parte, la evaluación auténtica está centrada en 

las diferentes formas de evaluar aplicando 

distintos procedimientos, en la que se 

encuentra la documentación pedagógica, el 

uso de portafolio y otros registros (Aroca, 

2022). 

 
Según las BCEP (2018) el principio de 

Actividad se refiere a los niños y niñas como 

personas que construyen sus propios 

conocimientos, la cual el equipo pedagógico 

debe propiciar interacciones y ambientes 

enriquecidos, asimismo, el principio de 

Significado aborda las experiencias desde 

actividades lúdicas y desde el goce, que se da 

oportunidad la de exploración desde la 

interacción y el juego. En este sentido, se 

hace presente el principio de Actividad, aquí 

la Educadora relata que los aprendizajes se 

favorecen desde los propios retos, desde el 

trabajo individual donde se aprecia que cada 

niño y niñas aprende a su ritmo, por otra parte, 

la Educadora propicia la exploración como 

una estrategia en el trabajo multigrado que se 

relaciona con el principio de Significado 

donde la manipulación responde ante la 

construcción de aprendizajes desde un 

contexto de interacción. 
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 apreciación.  

Pregunta 8: ¿Cuáles estrategias usted utiliza con mayor frecuencia y considera efectiva para el 

fortalecimiento de aprendizajes de los niños y niñas que atiende? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 
2 

Ya, estoy pensando como las principales 

estrategias. No sé si utilizo como una 

estrategia o así como establecida. En 

primer lugar, como el goce, que haya goce 

por parte de los niños en todo lo que 

hacemos. Creo que eso es fundamental 

para que los niños logren los aprendizajes 

y para que se metan en lo que están 

haciendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, un poco 

lo que ya me había dicho, como el evaluar 

constantemente lo que uno está haciendo 

para ver qué es lo más adecuado para los 

niños y niñas. Después, yo personalmente 

creo que para todo lo que es el proceso, 

bueno no solamente yo, lo dice la teoría. 

Para lo que es el proceso de lectoescritura, 

la conciencia fonológica es fundamental, 

entonces trato de darle así como duro toda 

la semana de ver conciencia fonológica. Y 

eso también trato como de a los papás 

transmitirles también como la importancia 

para que hagan juegos, no sé, con sílabas, 

con rimas, dependiendo un poco de en qué 

estén los niños. Y eso, no sé si tengo 

estrategias concretas. 

La Educadora menciona que utilizar la 

estrategia del goce, la evaluación, proceso de 

lectoescritura, conciencia fonológica, 

fomentar a los padres entregando estrategias 

y/o juegos para reforzar el contenido de 

conciencia fonológica. 

 
Desde lo anterior, el goce es identificado 

como una estrategia pedagógica y según un 

estudio por la Universidad de Valparaíso 

(2021), señala que es importante formar un 

ambiente de aprendizaje que permita motivar 

a los niños/as despertando sus intereses y 

disfrute por el aprendizaje. De este modo, la 

teoría sostiene que el enfoque lúdico permite 

mejorar la disposición y compromiso de los 

estudiantes al involucrarse 

significativamente dentro de sus propios 

procesos de aprendizajes. 

 
Por otra parte, la evaluación junto con la 

toma de decisiones son fundamentales en el 

proceso educativo de los niños/as, en la que 

se genera una reflexión integradora a partir 

de las Educadoras y Educadores, en que la 

evaluación auténtica determina un camino 

para abordar nuevos aprendizajes 

considerando las diferentes características de 

los niños/as, esto también quiere decir, que 

existen elementos que no se pueden evaluar 

dado a las diversas condiciones que se 

puedan presentar, siendo necesario aplicar 

distintas herramientas adaptadas para abordar 

mejor un proceso evaluativo. (Ibáñez, 2020). 
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Además, la Educadora durante la entrevista 

remarca la importancia de fomentar la 

conciencia fonológica, que es una capacidad 

relacionada a la metalingüística, en que se 

desarrolla la comprensión de las palabras 

están compuestas tanto por sílabas y fonemas 

(Hernández, et al, 2024). Esto con la 

finalidad de impulsar el desarrollo de la 

lectoescritura, proceso relacionado con la 

lectura y escritura el cual requiere de un 

mediador que guíe el proceso. Por lo mismo, 

Díaz (2022) menciona que la conciencia 

fonológica es una habilidad fundamental en 

la enseñanza inicial de la lectoescritura, y el 

desarrollo adecuado de esta conciencia, 

fomenta la adquisición de habilidades 

lectoras desde temprana edad. 

 
Aquí se hace presente el principio 

pedagógico Bienestar, según las BCEP 

(2018) los niños y niñas deben sentirse 

plenos y gozar del proceso, desde la 

confortabilidad que se promueve desde una 

concepción integral. Por lo tanto, desde lo 

que se presenta en la entrevista se hace 

presente la intención de un ambiente a través 

del goce, donde se hace clave la interacción 

con las familias en este proceso. 

Pregunta 9: ¿Cómo usted adapta las estrategias pedagógicas para responder a las necesidades 

individuales de los niños y niñas en un entorno de salud? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 Yo creo que es planificar desde la 

individualidad de cada niño. Y ahí, por 

ejemplo, ahora nos llegó un niño, que es el 

Domi, que no puede moverse mucho y a mí 

me plantea cómo voy a hacer las próximas 

clases de música, porque yo en general mis 

La Educadora hace énfasis que su forma de 

adaptar sus clases es de acuerdo a las 

necesidades individuales de los niños y 

niñas, esto se ve reflejado a través de la 

planificación que propone para una de las 

clases que imparte, que en este caso son de 
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2 clases de música son de mucho 

movimiento, de mucho salto, de ir 

agarrando posturas. Entonces eso lo tengo 

que cambiar, ya no puedo hacer lo mismo, 

porque en el fondo eso para él está 

complicado. O sea, ahora tengo que pensar 

ya de qué manera lo voy a ir trasladando y 

voy a ir moviendo el objetivo para que la 

clase siga siendo motivadora, pero no sea 

perjudicial para él. 

música en la que va tomando decisiones y 

realiza cambios de acuerdo a las NEE 

presentes individualmente con los niños y 

niñas con los que trabaja. 

A partir de lo que menciona la entrevistada, 

es que todo Educador o Educadora concibe la 

planificación como un acto educativo que 

está estrechamente ligado a las concepciones 

que se tienen de la persona, en eso también 

interviene las teorías y prácticas educativas 

que le permite enriquecer su propia 

pedagogía considerando el contexto en que 

se desenvuelve y las diversas características 

presentes en el grupo de aprendices 

(Manhey, 2021). 

 
Respecto a las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), existe una mayor 

importancia por el fortalecimiento de una 

educación inclusiva por parte de los centros 

educativos en el que se acoge a todo tipo de 

estudiantes con el propósito de entregar una 

educación de calidad (Puigdellívol, 2024). 

 
Se hace presente el principio de 

Singularidad, de acuerdo con las BCEP 

(2018) este principio nos habla de los niños y 

niñas diversos en cuanto a características y 

necesidades, lo cual los equipos pedagógicos 

deben responder de manera inclusiva. En este 

sentido, la Educadora de Párvulos hace 

mención del trabajo desde la individualidad 

lo que responde a trabajar este principio 

desde los propios ritmos y características de 

los niños y niñas. 

Pregunta 10: Desde una acción concreta ¿Cómo involucra a la familia desde la perspectiva de las 

estrategias pedagógicas en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría 

2 Ahí la familia, mira, va dependiendo La Educadora va involucrando a la familia 
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 mucho de cada niño. A mí me gustaría 

como poder involucrarlas mucho más. 

Creo que nos falta ahí un poco el tiempo 

para hacer un trabajo más sistemático con 

la familia. Pero lo voy haciendo como 

principalmente dependiendo de lo que veo 

con cada familia, por ejemplo, de lo que 

tengo yo. La Ana, cuando hicimos la 

entrevista como de cierre del primer 

semestre, le costaba mucho reconocer las 

letras. Entonces ahí hablé con la mamá, le 

di como alguna estrategia y cosas de, por 

favor, que trabajaran eso también en la 

casa. Y ahora la reconoce súper bien. Y 

ahora estamos con conciencia fonológica 

con rimas. Entonces le mandó unas tarjetas 

de rimas y esa es como ya, trabaja en la 

noche en la casa, no sé, cada noche le dan 

una rima. Con la Pascal en algún momento 

también lo hicimos con el tema de los 

números. Trato de darle a los papás como 

estrategias, pero pensando un poco como 

un juego. Más que decirle como ya, 

háganme como esta ficha y hagan cinco 

veces la letra A. Digo ya, pensemos, no sé, 

están tomando desayuno y hoy día van a 

comer uvas. Oh, uva empieza con U, ¿qué 

otras palabras empiezan con U? Como 

pensando en cosas mucho más cotidianas, 

más que tal vez como un espacio de una 

tarea. Trato de que esa sea la forma. Pero 

me gustaría tal vez que los pudiésemos 

involucrar más. Por ejemplo, el año pasado 

trabajamos como a través de proyectos 

nosotros. Y en uno de los proyectos 

vinieron los papás a contar como lo que 

hacían, a qué se dedicaban. Tal vez de 

repente sería bonito como integrar a los 

papás que el papá, no sé, venga a contar un 

cuento. Como que prepare un momento 

dependiendo del niño o la niña y su caso 

específico, es por eso que cuando genera 

diálogos con ella les entrega estrategias 

pedagógicas que pueden realizar en su hogar 

para trabajar cierto contenido que necesitan 

reforzar. De esta forma, las familias cumplen 

un papel significativo en la educación de los 

párvulos en la que se despliega un 

compromiso compartido por fortalecer el 

desarrollo integral de los niños/as. En este 

sentido, la relación de la familia y centro 

educativo se debe abordar a través de la 

colaboración, como de una alianza donde se 

debe compartir la responsabilidad educativa, 

donde muchas heces se pueden encontrar 

barreras en la cual la educadora y 

profesionales deben buscar las herramientas 

y estrategias para facilitar la participación de 

las familias en la educación de los niños/as. 

(Razeto, 2018). 

 
A partir de lo anterior, se hace presente el 

principio pedagógico de Relación. Según las 

BCEP (2018) este principio aborda las 

interacciones de manera positiva entre los 

párvulos y los adultos, ya que contribuye en 

el aprendizaje desde un contexto social. En 

consecuencia, se presenta a través de la 

Educadora y este intercambio que genera con 

las familias para potenciar el aprendizaje de 

los niños y niñas de manera conjunta. 
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 con los niños.  

Pregunta 11: ¿De qué manera trabaja con el equipo multidisciplinario para el diseño y la 

implementación de estrategias pedagógicas? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

2 Ya, yo creo que lo que es un poco, como lo 

que sucede en cada nivel, lo va viendo 

como cada una de manera muy personal. 

Lo que yo veo en la Educación Parvularia, 

yo busco los objetivos, todo eso lo voy 

decidiendo yo. Yo soy la que decide qué 

objetivos trabajo, para cada núcleo, los 

indicadores que voy a trabajar. Todo eso lo 

voy viendo yo, pero de repente lo que sí nos 

sirve mucho para conversar como, no sé, 

yo le digo, en algún momento tenía un 

niño, el Matías, que yo decía, ¿sabes qué? 

Siento que Matías como que hablo con él y 

como que no me entiende lo que le estoy 

diciendo y ahí de repente las chiquillas 

proponen ideas como, oye, si tal vez se lo 

dices como, no sé, cómo utilizando el 

cuerpo, usando frases mucho más 

concretas. O por ejemplo, yo tuve el año 

pasado al Felipe en Kinder y ahora el Felipe 

está en primero. Entonces yo también a él 

le iba diciendo como, oye, con el Felipe a 

mí me funcionó tal cosa, tal cosa. No es 

como que todo lo planifiquemos en 

conjunto o lo conversemos en conjunto. La 

Gloria un poco nos va acompañando más y 

nos dice como, no sé, por ejemplo, oye, 

necesito que, no sé, en tu rutina, por 

ejemplo, yo tenía el objetivo de más que y 

menos que para trabajar este semestre y la 

Gloria me dice, oye, pero mira, en la rutina 

cuando veas a los niños y las niñas, ¿por 

qué no aprovechas de ahí más niños que 

menos niñas que (…)?. En el fondo, como 

integrarlos y trabajarlos desde ahí, desde 

En un principio la Educadora menciona que 

ella es quien toma las decisiones dentro del 

nivel de Educación Parvularia (NT1-NT2), 

mencionando que primero busca los 

objetivos que va a trabajar, cómo lo va a 

realizar, así como también selecciona los 

indicadores a evaluar dentro de su 

planificación. Sin embargo, a pesar de que no 

existe un trabajo colaborativo con el equipo 

multidisciplinario de la Escuela Hospitalaria, 

ella genera diálogos con las profesoras de 

básica con el fin de promover mejoras en sus 

prácticas pedagógicas con los niños/as de su 

nivel como también con los demás 

estudiantes que interactúa durante sus clases 

u otros momentos de la jornada. De esta 

forma se comparten conocimientos que 

favorecen a ambas partes mejorando las 

conexiones que se establecen con los 

niños/as que asisten a este contexto 

educativo. 

Respecto a esto, el MBEEP (2019) nos dice 

que, él o la Educadora de Párvulos es alguien 

que, valida la colaboración con otras personas 

dentro de la comunidad educativa, generando 

relaciones de mutua conveniencia mediante 

la cooperación para el logro de un propósito 

educativo dentro del aula. 

 
Según las BCEP (2018) el principio 

pedagógico de Relación hace referencia a la 

vinculación afectiva desde una contribución 

social, así también la creación de 

interacciones positivas. Por lo tanto, se hace 

presente el principio pedagógico de Relación 
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 ese momento. Entonces, ella nos va como a partir de la interacción que propicia la 

ahí como guiando un poco, un poco como Educadora de Párvulos en función a los 

desde afuera también aprendizajes   de los   párvulos, desde el 

 modelamiento de la interacción y el respeto 

 entre las profesionales. 

 

 

 
 

Tabla N°11: Registro de observación 1 
 

1° Registro de Observación no Participante 

Catego 

ría 

Registro Teoría – Análisis 

1 y 2 Rutina de inicio y experiencia multigrado 

En la rutina de inicio, la 

Educadora de Párvulos se 

encarga de recibir a los 

niños/as de una manera 

acogedora y cariñosa. 

Luego a medida que los niños/as van guardando sus 

pertenencias y se van 

sentando en sus puestos, la 

educadora le presenta a los 

párvulos libros con 

actividades, donde ellos/as 

pueden elegir tales como: 

unión de puntos, 

identificación de imágenes contrarias y encerrar 

animales respetando cantidades; sin embargo, cada 

uno/a trabaja autónomamente en el que la educadora 

observa y también guía el proceso. 

 
Después de este momento, se da paso a la experiencia 

de multigrado (instancia en el que participan todos los 

niños/as de los diferentes niveles educativos). Esta 

comienza cuando la Educadora de Párvulos saluda a 

todos los niños/as preguntándoles ¿cómo están?, una 

vez que los niños/as responden, la profesional pide 

respeto cuando ella esté hablando y así todos puedan 

En primer lugar, se hace presente la organización 

del día a través de una rutina que ha sido 

intencionada para que los niños y niñas integren 

hábitos y continuidad en su desarrollo educativo. 

Como señala MINEDUC (2020), es importante 

trabajar los cuidados y las rutinas, ya que permite 

el bienestar de los párvulos y la motivación en 

cuanto a los aprendizajes. Los hábitos se abordan 

de manera explícita en la educación inicial debido 

a que se vinculan con el ámbito de Desarrollo 

Personal y Social, por lo tanto, requiere de 

profesionales que sean sensibles para la atención 

de los niños/as, formando una consolidación de un 

vínculo seguro. 

 
Las interacciones que se observan 

específicamente de la Educadora de Párvulos, se 

presentan a través de la cercanía que mantiene con 

los párvulos a lo largo del día, donde su timbre de 

voz transmite seguridad y calidez a través de lo 

que quiere proyectar. Según Diéguez (2021) los 

docentes son profesionales de voz, con la que 

demuestra su estado de ánimo o hasta su propia 

personalidad, así también es transmisor de 

sentimientos, emociones y conocimiento, la voz 
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 escuchar. 

Enseguida, inicia una 

dinámica  preguntando 

¿cuántos niños  vinieron 

hoy?, ¿cuántas niñas?, luego 

continúa preguntando por el 

día, mes   y año  actual, 

pudiendo observar  cómo 

están viendo el día con su 

respectivo  número  en el 

trabajo  de  nociones 

temporales del pensamiento 

matemático,   entonces 

nuevamente la educadora se posiciona a la altura de la 

niña, ahora ella le presenta tres láminas como estrategia 

para reconocer el número que se le atribuye a ese día. 

Invita a la niña a hacer partícipe con sus compañeros, 

mostrando el número y en conjunto acertar en el número 

correcto. Así mismo, luego pregunta ¿quién me quiere 

ayudar a ver el tiempo? y procede a entregarle unos 

lentes al niño/a que colabora. Luego de esto, se forma 

un momento para orar por todas aquellas peticiones que 

tienen los niños/as que finalmente se cierra con una 

canción. 

 
Por último, la Educadora de 

Párvulos invita a los niños/as a 

sacar sus “mochilas lectoras” 

(morral con un cuento, donde 

cada niño/a lo lleva a su casa 

para leerlo en familia). En esta 

instancia, la educadora pregunta 

aspectos generales y sobre si 

recomendarían el cuento o no, 

para después entregárselo a otro 

niño/a para que pase por la 

misma experiencia. Entonces, a 

modo 

de cierre este proceso, la profesional prende el data para 

proyectar un cuento que también lo tiene en físico en 

este caso muestra el cuento llamado “El niño con 

es una herramienta necesaria, sobre todo en la 

educación y es clave transmitir un mensaje y con 

ello, generar en los niños y niñas un ambiente de 

calma. Por lo tanto, el uso de la voz es primordial 

en un espacio educativo, que ya puede verse como 

una estrategia para que los niños y niñas 

mantengan atención por las mismas experiencias. 

En cuanto a su vocabulario y en su forma de 

expresar, la Educadora fomenta la libre elección 

de los niños y niñas, en elementos que están 

relacionado a la construcción de sus propios 

aprendizajes, en la cual se hace presente el 

concepto de niños y niñas a partir del enfoque de 

derechos. Según Aedo (2020) esta mirada supone 

democratizar las relaciones tanto de los adultos 

como también los niños/as, en la cual es 

importante traspasar el discurso hacia las acciones 

concretas, por sobre todo en la educación inicial. 

 
Por otra parte, la Educadora de Párvulos genera un 

ambiente tranquilo, proporcionando un clima 

cálido y relajado con los niños y niñas, tanto en las 

palabras como en su actuar. Se observa que hay 

presencia de una buena iluminación, hay 

suficiente material para todos y estos mismos 

recursos están organizados para que los mismos 

niños y niñas los escojan de forma autónoma. De 

acuerdo con Muñoz (2023) el ambiente de 

aprendizaje se conforma de una construcción 

activa que está en constante cambio, en la cual 

integra todos aquellos elementos valóricos, 

vínculos afectivos, creencias, aspectos sociales, 

entre otros. El ambiente educativo está propuesto 

para enseñar y generar un aprendizaje, en la cual 

debe estar intencionado para un desarrollo integral 

de los párvulos. 

 
Ahora bien, la utilización de libros que han sido 

seleccionados por los mismos niños y niñas, se 

presentan con instrucciones simples, abordando 

elementos del pensamiento matemático y lenguaje 
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 bigotes” en el que la Educadora 

de Párvulos proyecta la voz, 

gesticula e interactúa a la vez 

con los niños y niñas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbal. Aquí se va trabajando con los intereses de 

los mismos párvulos, ya que son ellos los que van 

escogiendo y se van interesando por lo que van 

aparecen tras continuar con las páginas. De esta 

forma, un profesional que realiza su quehacer 

docente de manera efectiva planifica a través de la 

coherencia con los objetivos que están propuestos 

en alcanzar, por lo tanto, el profesorado debe 

facilitar la adquisición de los aprendizajes a través 

de estrategias que se adecuan al nivel de 

complejidad de los niños y niñas. La calidad del 

trabajo docente se visualiza a través de las 

interacciones que se promueven con los niños/as, 

teniendo relación con el logro de los aprendizajes 

(Araya y Urrutia, 2022). Los cuentos se presentan 

como una estrategia de aprendizaje en la cual se 

presentan de manera libre, en la cual se puede 

percibir como flexible y adaptada a cada niño y 

niñas. 

 
La experiencia de multigrado se presenta como 

instancia en la cual interactúan todos los niveles, 

donde se presenta un interés por parte de la 

Educadora de Párvulos en saber cómo los niños y 

niños se sienten emocionalmente y qué ideas o 

acontecimientos son importantes de mencionar. A 

juicio de Peña (2021) abordar la educación 

emocional desde la socialización, transmite a los 

demás un sentimiento de empatía y permite 

relacionarse entre pares a fin de comprender las 

emociones y generar competencias 

socioemocionales, esto toma gran relevancia en la 

educación, ya que es la esencia que busca el 

desarrollo integral de los niños/as, dado que su 

abordaje presenta relaciones positivas con uno 

mismo y con otros. Por otra parte, en esta misma 

instancia la Educadora de Párvulos emplea un 

vocabulario en el cual media los turnos en el habla 

y hace énfasis en el respeto, ligado a las normas 

de convivencia que existe dentro del aula. Según 

Ávalos y Berger (2021) la convivencia escolar 
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  surge a partir de la idea de convivir con otros en 

un espacio educativo, la cual se presenta de 

manera amplia e integran todo aquello que tiene 

que ver con las relaciones democráticas y la 

relación de acuerdos que se establecen para la paz 

del grupo, esto a su vez debe ser consensuado por 

todos y todas, generando un efecto positivo en las 

relaciones en el aula, la resolución de conflictos y 

el mejoramiento del ambiente de aprendizaje. 

 
Cuando la Educadora de Párvulos inicia con las 

láminas para identificar la fecha correspondiente 

a ese día, no solo interactúa con la niña que está 

escogiendo las láminas, sino también con el resto 

de grupo de niños, niñas y adolescentes que están 

allí presentes. Las láminas son un material 

tangible en la cual los niños y niñas pueden 

manipular y visualizar tanto los números y meses 

del año, lo cual favorece en una experiencia 

integral con distintos objetivos de aprendizajes. 

De acuerdo con Pacheco y Arroyo (2022) los 

recursos concretos son elementos indispensables 

en la práctica pedagógica debido a que permite 

una interacción entre adultos y niños, sobre todo 

en educación inicial que los niños y niña aprenden 

a través del material real, permitiendo la 

exploración con el contacto directo. Por otra parte, 

Moreira y Castro (2022) las láminas que tienen 

presente una imagen o letras le brindan a los niños 

y niñas crear una imagen mental, asociando su 

significado, dar paso a su imaginación y 

comprender el contexto a través de ellas. Lo 

anterior, destaca la interacción social en la que 

los/as docentes de educación inicial deben contar 

con diversas estrategias o elementos que inviten a 

generar nuevas oportunidades de aprendizaje. 

 
Finalmente, la Educadora de Párvulos continúa 

con una estrategia de mochila lectora, en el que se 

incorpora a las familias en el proceso educativo 

para promover el lenguaje verbal mediante la 
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  lectura y socialización en conjunto. Según Razeto 

(2018) las familias son significativas en la 

educación de los niños/as, la cual es de suma 

relevancia trabajar articuladamente a partir de 

distintas modalidades, una de ellas es el 

aprendizaje desde el hogar, donde el docente 

provee de información o de herramientas para 

apoyar el aprendizaje con la interacción de las 

familias. Por otra parte, la Educadora de Párvulos 

no solo se queda con la estrategia de potenciar el 

lenguaje desde la articulación de las familias sino 

que además hace utilización del relato de cuentos 

como estrategia, permitiendo el interés de los 

mismo niños y niñas en nuevos cuentos y el poder 

compartir opinión o hipótesis en el desarrollo de 

la historia. Durante el relato, la Educadora de 

Párvulos cuenta con diversas variaciones de voz y 

una expresión corporal que acompaña el cuento, 

permitiendo a los niños y niñas estar más 

interesados y atentos en el transcurso de la 

historia. 

 
Según las BCEP (2018) se presentan como un 

conjunto de orientaciones, que deben ser 

plasmados de manera integrada, estos tienen una 

visión inclusiva y humanista para la mejora de la 

calidad. En esta instancia se presenta distintos 

principios pedagógicos, en primer lugar, se 

identifica el principio de Relación ya que la 

Educadora propicia una interacción entre niños, 

niñas y adultas de manera positiva, incentivando 

la participación y socialización en un ambiente 

relajado. En segundo lugar, se hace presente el 

principio de Potenciación, ya que se hace uso de 

los ambientes enriquecidos para articular 

objetivos de aprendizaje y transmitir confianza en 

el proceso de participación conjunta. En tercer 

lugar, se hace presente el principio de Significado, 

debido a que se utilizan los conocimientos previos 

de cada niño y niñas, así también de sus intereses 

y de instancias donde los niños y niñas se veían 
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  disfrutando de participar de las experiencias. 

Finalmente se hace presente el principio 

pedagógico de Singularidad, ya que cada 

pregunta y estrategia pedagógica que se 

implementa con los niños y niñas era definida 

según sus características y su propio nivel de 

desarrollo en cuanto aprendizaje. 

Trabajo personalizado (TP) 

Para el trabajo personalizado, cada profesional se 

dedica a realizar su clase y/o experiencia en su nivel 

educativo, en este caso la Educadora de Párvulos ubica 

un biombo para dividir el espacio y así trabajar de 

manera concentrada con su grupo de niños/as. En esta 

instancia participan 2 niñas y la actividad consta en la 

promoción de conciencia fonológica, entonces la 

Educadora le entrega a cada niña una guía diferente 

(dependiendo de la edad, ya tienen 4 y 5 años) y 

comienza a dar las instrucciones formándose el 

siguiente diálogo con la primera niña: 

“La sílaba inicial y la 

sílaba final. La sílaba 

medial es la que está al 

medio de las palabras. 

Por ejemplo, si tenemos 

pe-lo-ta. Pelota 

comienza con ¡PE!, termina con ¡TA!, y la del medio 

es ¡LO!” 

 
Así mismo, le explica a la segunda niña mencionando 

lo siguiente: Acá tenemos una ARDILLA. Tenemos que 

ver cuál rima con ardilla. Tenemos auto, caracol, jarro, 

silla. Aceite. ¿Me escuchó? Auto, caracol, jarro, silla. 

¿Cuál rima con ardilla? ¿Cuál de estas cuatro rima con 

ardilla?”. Del mismo modo, vuelve con la primera niña 

y dice: “¡Perfecto, muy bien! Y estas son naranjas” la 

niña le responde “Ra” y la educadora dice “Entonces, 

marcamos al medio” y le dice a la segunda niña “Ya 

tienes que esperar un poquito para poder ayudarte.” 

Se dirige nuevamente a la primera niña que ya ha 

terminado y le pasa otra distinta con la misma temática 

Al dividir la sala con este biombo y centrar a los 

niños y niñas en este espacio determinado, se 

genera un ambiente más personalizado y centrado 

en lo que es el nivel de Educación Parvularia de 

acuerdo a un contexto de Escuela Hospitalaria. 

Según Correa (2022) las estrategias 

personalizadas son herramientas para la atención 

individual de los niños y niñas, tomando en cuenta 

sus ritmos de aprendizaje, sus formas de aprender 

y sus necesidades educativas especiales. Estas 

estrategias promueven la autonomía y promueven 

motivación e interés a los niños a ser protagonistas 

de su aprendizaje, a partir de una visión 

comunicativa, con mirada crítica y reflexivos, así 

también estas estrategias están pensadas para 

implementar diferenciadas para cada niño y niña 

viviendo un proceso educativo de calidad. 

Específicamente, en el contexto educativo 

hospitalario en estudio, se ve como la educadora 

se traslada y está atenta para mediar el aprendizaje 

a través de esta experiencia personalizada. 

 
Además, se puede apreciar que en esta ocasión que 

solo se encuentran dos niñas de distintas edades, 

lo cual se hace presente un recurso distinto entre 

sí, aquí la Educadora de Párvulos utiliza la 

estrategia de material en base a guías de trabajo 

que surgen desde el libro caligrafix para trabajar 

conciencia fonológica. De acuerdo a lo que 

menciona Irua (2022) Existen diversas estrategias 

para abordar la enseñanza y aprendizaje, como 

instrumentos, materiales o recursos que están 
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 del trabajo de las sílabas. 

 
 

Finalmente, la Educadora saca 

su celular, coloca una  app 

interactiva con juegos 

abordando  el mismo 

contenido y se lo pasa a la niña 

de 5 años, mientras sigue 

guiando el proceso de la niña 

de 4 años. Una vez que 

terminan, la Educadora les 

menciona que ya pueden 

hacer uso de su tiempo de 

recreo, generándose en este 

mismo espacio. 

pensados para ayudar o facilitar el proceso 

educativo, aquí se puede encontrar las guías 

didácticas, que se caracterizan por ser un recurso 

por brindar información y proporcionar una 

actividad. Este recurso está pensado para ser 

utilizado como un apoyo o reforzar lo aprendido, 

fomentando la autonomía por parte de los mismos 

niños y niñas. Los niños y niñas del rango de edad 

de los 4 a 5 años enfrentan grandes desafíos en el 

desarrollo de la conciencia fonológica, una 

habilidad clave para entender la relación entre los 

sonidos y las letras. Esto es fundamental para el 

aprendizaje de lectura y escritura (Gutiérrez & 

Díez, 2018). En esta etapa, el desarrollo de 

habilidades fonológicas es especialmente 

importante, ya que permite a los niños y niñas 

reflexionar y trabajar con las partes más pequeñas 

del lenguaje, como las sílabas y los fonemas. La 

conciencia fonológica proporciona las 

herramientas necesarias para entender la conexión 

entre lenguaje hablado y escrito, estableciendo las 

bases para un aprendizaje sólido en el proceso de 

lectoescritura. 

Finalmente, se hace uso de estrategias a partir de 

las tecnologías que se presentan a través del 

celular que le facilita a una de las niñas para 

apoyar el contenido de ese día. De esta forma, 

Astudillo (2021) Menciona que las tecnologías 

como medio de comunicación y medio para 

recibir información, es una herramienta que 

resulta indispensable en el proceso educativo, ya 

que resulta como un potenciador de la enseñanza 

y aprendizaje, lo cual si se emplea de manera 

efectiva con perspectiva didáctica y abordando los 

contenidos educativos, constituye en el desarrollo 

de los niños y niñas. 

 
De acuerdo con las BCEP (2018) el principio de 

Singularidad, presenta a los niños y niñas como 

seres únicos, con características diversas, eso 

implica que los equipos pedagógicos deban 
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  responder desde la inclusión y estas 

particularidades de los niños y niñas, en cuanto al 

principio de Actividad establece que los niños y 

niñas son protagonistas de su propio aprendizaje 

desde la construcción de su propia realidad.Por lo 

tanto, aquí se hace presente el principio 

pedagógico de Singularidad, ya que la 

experiencia está pensada de manera 

individualizada para cada niña, con estrategias 

distintas y maneras distintas de abordar, por otra 

parte se hace presente el principio pedagógico de 

Actividad, en la cual las niñas son protagonistas 

de su propio aprendizaje, donde se propicia la 

participación e interacción entre las personas 

presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla N°12: Registro de observación 2 
 

2° Registro de Observación no Participante 

Catego 

ría 

Registro Teoría - Análisis 

1 y 2 Rutina de inicio y Trabajo personalizado (TP) 

En esta instancia para la rutina de inicio la Educadora de 

Párvulos también se encarga de recibir a los niños/as de 

manera acogedora y cariñosa, les menciona a los párvulos 

que guarden sus pertenencias, para posteriormente 

entregar un libro de caligrafix. 

 

La rutina de inicio de los niños y niñas del nivel 

comienza con la entrega de un libro de trabajo, en 

donde la Educadora trabaja en conjunto con ellos 

sus primeros trazos caligráficos, los cuales tienen 

como finalidad el desarrollo de la escritura. Es a 

partir de esto, que para desarrollar está habilidad, 

el niño o la niña tiene que tener un proceso previo 

en que se hagan actividades relacionadas a su 

motricidad gruesa, así como posteriormente de 
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En su interior  este 

recurso   tiene 

actividades     de 

caligrafía con trazos y 

letras, de este modo la 

Educadora da   las 

instrucciones para que 

cada niña comience a 

trabajar 

autónomamente,   sin 

embargo ella se encuentra al costado para seguir 

guiando y supervisando este proceso. 

 
Finalmente, la Educadora 

ubica en la mesa un juego 

de memorice, donde ella 

también es partícipe de 

este momento, del cual se 

encarga de mencionarle a 

las niñas que deben 

esperar y respetar sus turnos para seguir jugando. 

 
 

Luego de este período, se da paso a la experiencia de 

multigrado, que durante esta jornada lo lidera otra 

profesional (una profesora de básica) y en este caso la 

Educadora de Párvulos participa solo como 

observadora. 

 
Por otro lado, pasando al trabajo personalizado, la 

Educadora de Párvulos pide 

colaboración a las familias 

para solicitar fotografías de 

ellos/as en festividades y 

celebraciones, las cuales 

estas las fue pegando en el 

biombo que divide la sala. 

Asimismo, da inicio a la experiencia invitando a las 

niñas a observar las fotos que están dispuestas 

estableciendo preguntas como: ¿Quiénes aparecen en 

las fotos?, ¿Qué son estas celebraciones?. ¿Para qué 

motricidad fina, ambos elementos son esenciales 

para la enseñanza de la escritura. Es por esto, que 

gran parte de los profesionales de la Educación 

recomiendan actividades que se relacionen con 

movimientos que generen destreza en las manos 

y dedos junto con la coordinación viso manual 

(Vintimilla, et al, 2020). 

 
La Educadora en este momento propicia el 

trabajo autónomo en las niñas presentes, esto con 

el fin de que cada una desarrolle sus propios 

aprendizajes de forma diferenciada, en este 

proceso ella se encuentra al costado pendiente de 

si alguna de ellas requiere de su ayuda. Cuando 

hablamos de autonomía, nos referimos a la 

capacidad de los niños y niñas para llevar a cabo 

actividades por sí mismos de forma 

independiente de la ayuda que le pueda ofrecer el 

adulto o adulta que lo acompaña (Tuárez, 

Tarazona, 2022). 

 
Asimismo, una vez que las niñas terminaron de 

realizar sus respectivas actividades, la 

Educadora dispone un juego intencionado 

llamado “Memorice” o “Memorama” como se 

conoce en otros países, que consiste en 

memorizar cada una de las tarjetas, fichas o cartas 

presentes, el que encuentre todas o la gran 

mayoría de los pares gana. El juego es una 

estrategia innata y natural que desarrolla la 

capacidad mental de los niños y niñas. Por lo que 

se trabajan diversas capacidades como el 

pensamiento simbólico, reflexivo e intelectual, 

en él también se estimula la concentración y la 

memoria (Reategui, 2023). Otros autores 

describen el juego, como algo que está muy 

ligado a recordar o volver a vivir algo que ya 

sabemos con anterioridad con el fin de propiciar 

nuevos conocimientos y/o aprendizajes 

(Caballero-Calderón, 2021). 
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 celebramos estas fiestas?, entre otras interrogantes más 

para fortalecer un diálogo. 

 
Enseguida la Educadora 

invita a las niñas a sentarse 

en sus puestos para observar 

un video de “Pichintun” 

con el relato de un niño en 

dibujo animado mostrando 

la cultura y tradiciones de la fiesta de la tirana. 

Una vez terminado este 

material audiovisual, la 

Educadora realiza la 

siguiente pregunta: ¿Qué 

les llamó la atención del 

video? y las niñas 

responden, ¡el baile!, ¡las máscaras! y así se instaura un 

diálogo, donde la 

Educadora  para 

profundizar en este 

contenido, muestra 

fotografías de aquel baile 

y sus vestimentas e invita 

a las niñas a planificar dibujando sus propias máscaras 

de la diablada. 

 
Luego de que las niñas hayan realizado sus dibujos, la 

Educadora de Párvulos le menciona a las niñas que 

están en su tiempo de recreo, instancia en el que las 

niñas aprovechan de jugar libremente. Por mientras, la 

profesional se dedica a disponer material en las mesas 

para la segunda parte de la experiencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Todo esto, a su vez, se relaciona con la 

“gamificación”, una estrategia educativa que usa 

los juegos como herramienta para enriquecer el 

aprendizaje de los niños y niñas. A través de 

principios como el goce, el dinamismo y 

entretenimiento con el fin de que esto 

predisponga de una forma positiva e interesada a 

quién va a aprender (Cano, 2022). 

 
En el segundo momento de la jornada, nos 

encontramos con el período de trabajo 

personalizado (TP), se realiza una experiencia 

de aprendizaje relacionada a los lenguajes 

artísticos, es en esta oportunidad en que las 

familias debían enviar fotografías de diversas 

celebraciones en las que han estado involucradas 

las niñas. Frente a esto se reflexiona sobre la 

importancia de que las familias estén 

involucradas en los procesos educativos, esto 

genera un aprendizaje mucho más enriquecedor y 

colaborativo con estos agentes (Fajardo, et al., 

2024). Por ello, promover la cooperación desde 

la primera infancia permite dar una relevancia a 

lo que se está impartiendo dentro del espacio de 

clase y de está forma que la familia se sienta 

incluida dentro del espacio educativo. 

 
Por un lado, a partir de lo observado durante la 

experiencia de aprendizaje, se da una gran 

relevancia al descubrimiento de tradiciones y 

culturas presentes a lo largo del país. El núcleo 

de Comprensión del Entorno Sociocultural se 

relaciona específicamente en conocer personas, 

acontecimientos y hechos significativos en que 

los niños y niñas están en pleno desarrollo de su 

sentido de identificación con diversas personas 

y/o comunidades en las que es partícipe o que le 

son lejanas (BCEP, 2018). 

 
Por otro lado, a través de esta experiencia se 

visualiza la expresión de creatividad mediante la 
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 Una vez organizado el espacio, la Educadora invita a 

las niñas a acercarse para 

dar las instrucciones y 

posteriormente 

comenzar a confeccionar 

las máscaras de 

diabladas con material 

concreto. Entonces,  a 

modo de ejemplo, la profesional muestra un plato de 

cartón como base para hacer el rostro y este pueda ser 

recortado para hacer las aberturas de los ojos. 

 
Asimismo, la Educadora en este proceso, sigue 

interactuando con las niñas, mencionando que pueden 

ir utilizando diferentes materiales, momento en donde 

la experiencia deja de ser guiada y las niñas expresan 

su creatividad en las máscaras libremente. Por otro 

lado, la Educadora se encarga de colaborar con el 

pegado de recursos, cuando las niñas vayan solicitando 

el apoyo. 

elaboración de máscaras, siendo una habilidad 

fundamental de promover desde la infancia, 

debido a que los niños y niñas tienen la capacidad 

innata de imaginar constantemente. Esto quiere 

decir, que desde lo natural, el/la niño/a se 

caracteriza por ser creativo/a. Por lo tanto, es 

imprescindible crear ambientes y situaciones 

adecuadas que favorezcan el desarrollo y 

fortalecimiento de esta habilidad (Muro, 2022). 

 
Del mismo modo, en la docencia se considera 

relevante fortalecer la expresión de todos los 

lenguajes contemplando a los niños y niñas como 

seres capaces, llenos de potencial y 

oportunidades para crecer, donde el adulto 

cumple un rol crucial guiando el proceso de 

aprendizaje desde un acompañamiento 

respetuoso que beneficie al desarrollo del niño/a 

(Barreiro, 2020). 

 

  

 
 

Finalmente, esta experiencia resultó ser entretenida 

para las niñas, debido a que dialogaban sus ideas y 

estaban concentradas realizando sus máscaras. De tal 

manera, que se les pasó rápido el tiempo hasta que se 

les acercó el horario de salida, donde la Educadora 

menciona que las pueden terminar en otro momento 

para generar tranquilidad en cada una de las niñas. 

En relación a BCEP (2018), los principios 

pedagógicos presentes en la observación no 

participante que se realizó a la Educadora se ven 

presentes el principio de Unidad, Singularidad y 

Actividad, esto porque durante el desarrollo de la 

experiencia son las mismas niñas quienes 

trabajan con todo de si, ellas deciden qué 

materiales, recursos que desean utilizar para crear 

sus máscaras. Otro elemento relevante es que 

ninguna creación se parecen entre sí, esto porque 

si bien existen intereses en común e incluso un 

rango de edad similar, ambas son únicas e 

irrepetibles, por lo que su expresión de 

creatividad es diferente entre sí. 
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3. Matriz de triangulación teórica: Entrevistas semiestructuradas a Equipo 

Multidisciplinario. 

 

 
Tabla N°13: Entrevista a Integrante 1 del Equipo Multidisciplinario (Gloria) 

 

1° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos en 

un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 
 

1 

A ver, yo creo que la Educadora de Párvulos 

tiene un rol fundamental porque es la que 

inicia un proceso educativo en una Escuela 

Hospitalaria o en cualquier otra escuela. Es la 

que coloca los cimientos, las bases del 

desarrollo emocional, cognitivo, psicosocial 

de los estudiantes. Es el puntapié inicial, es 

quien recibe al niño o niña cuando ingresa al 

proceso de educación formal. Ahora, lo más 

importante creo, sobre todo en este rol 

hospitalario, es que la Educadora de Párvulos 

pueda además tener una mirada anticipatoria, 

una mirada de trabajo en equipo, una mirada 

que le permita hacer y sentirse que lo que ella 

entregue al estudiante, al niño o niña, le 

permita en el fondo hacer un trabajo de equipo 

y correlacionado con la Educación Básica. 

La Educadora de Párvulos es reconocida 

como una figura fundamental dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, 

asumiendo un rol importante al liderar el 

primer nivel educativo que ofrece el 

sistema chileno. En este contexto, se 

destaca especialmente su participación en 

la transición educativa entre la Educación 

Parvularia y la Educación Básica, con un 

enfoque particular en los niños y niñas que 

forman parte de Escuelas Hospitalarias. 

 
Padilla (2020) señala que estos procesos de 

transición son momentos delicados que 

requieren ajustes en la enseñanza, 

adaptados al entorno y las necesidades de 

cada niño o niña. Este cambio no sigue un 

camino rígido, sino que además demanda 

un enfoque flexible y articulado, 

acompañado de herramientas adecuadas y 

condiciones específicas para asegurar una 

transición exitosa y respetuosa con el 

desarrollo de los más pequeños. Por otra 

parte, el rol de la Educadora de Párvulos se 

acontece a través de la primera mirada 

pedagógica y/o registro que se pueda tener 

de los aprendizajes y otros elementos que 

son característicos de los niños y niñas, en 

la que se requiere habilidades que 



85  

  redundan en el trabajo colaborativo y 

anticipatoria del quehacer educativo. 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? * 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 
1 

Lo vuelvo a decir, es fundamental, es el 

puntapié inicial, pero además la Educadora de 

Párvulos tiene la gracia de poder en el fondo 

abordar objetivos de aprendizajes a través del 

juego, que es algo que necesitamos también 

traerlo a la Educación Básica. Tiene la 

posibilidad también de mostrar, usar siempre 

material concreto. Tiene la posibilidad además 

de propiciar el trabajo en familia y 

principalmente tiene la función principal de 

ser un granito de arena sumamente importante 

en el apego que el niño logre con su proceso 

educativo. 

El rol de la Educadora de Párvulos 

trasciende en el conocimiento de la 

implementación del currículum como parte 

de su labor en la Escuela Hospitalaria, de 

esta forma se reconoce el juego como un 

elemento para abordar los objetivos de 

aprendizajes con materiales que se 

presentan de manera concreta. Según 

Ruesta (2021) menciona la importancia 

que tiene el uso de este tipo de material en 

el proceso de construcción de aprendizajes 

significativos, referidos a la manipulación 

que conlleva y al nivel del proceso de 

maduración y desarrollo de los niños y 

niñas, a través de la interacción y que han 

sido implementadas a partir de la 

evaluación pertinente y oportuna de 

contexto. Por otra parte, se hace mención 

del trabajo que efectúa la Educadora de 

Párvulos con la familia con respecto al 

apego que también incide en el proceso de 

aprendizaje. Según Lecannelier (2023) 

reconoce que existe una variable de 

aprendizaje socio-emocional que es 

importante de comprender en el periodo de 

educación escolar inicial, en la que se debe 

fomentar un apego sano entre Educadoras 

y niños/as, del mismo modo visualizar el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje 

emocional de manera integral necesarias 

para interactuar con otros y el entorno, con 

ello surge una relación afectiva que serán 

claves en el proceso de adaptación y 
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  crecimiento en los aprendizajes de los 

niños y niñas. 

 
Considerando las respuestas obtenidas 

durante la entrevista, se visualizan 

aspectos relacionados con el MBEEP 

(2019), el uso del juego como estrategia 

pedagógica, planificación de experiencias 

de aprendizaje, recursos pedagógicos 

concretos y resalta la colaboración con las 

familias como elementos esenciales para el 

aprendizaje integral. 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Tanto para una Educadora de Párvulos como 

cualquier otro profesional de la educación, yo 

creo que es una profesión que te pide a gritos 

que vayas evaluando tu quehacer pedagógico 

continuamente. Los niños están en constante 

evolución, estamos en el fondo a veces 

compitiendo con las redes sociales, con los 

artículos tecnológicos, por lo tanto, hay 

competencias que son disciplinares y que esas 

se pueden ir adquiriendo, pero hay 

competencias que tienen que ver con el trabajo 

en equipo, con el sentirse motivada en el 

fondo a buscar nuevos caminos que son 

fundamentales en una Educadora de Párvulos. 

Y lo otro es la posibilidad de la observación 

directa que entrega la Educación Parvularia, 

en el fondo mirar la sala como un laboratorio 

donde vamos colocando distintos reactivos y 

vamos viendo cómo se va dando el proceso de 

aprendizaje es fundamental, sobre todo la 

Educación Parvularia, porque es ahí donde 

nos permite centrarnos, mirar, observar lo que 

va ocurriendo con cada estudiante. 

Se hace mención a la reflexión constante 

que realizan las Educadoras de Párvulos y 

otros profesionales de la educación en el 

proceso de autoobservación de la 

enseñanza y en los aprendizaje de los niños 

y niñas. Según Lara (2018) establece la 

importancia de analizar y reflexionar 

sobre la propia práctica educativa en 

función a un desarrollo docente basado en 

la calidad y efectividad de las acciones, por 

consiguiente, en Chile se presentan 

distintos lineamientos a seguir a partir de 

los Estándares Indicativo de Desempeño y 

del Marco para la Buena Enseñanza que 

permite abordar el proceso reflexivo y dar 

cabida a aquella información que ha sido 

filtrada a través de un fenómeno y actuar 

ante ello. Por otra parte, se presenta la 

necesidad de la actualización de los 

conocimientos pedagógicos y disciplinares 

que son característicos del rol de una 

profesional del área de la educación. Según 

Ponce (2020) la actualización de los 

profesores se aborda en función a buscar la 
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  mejora continua de la educación a través de 

una sociedad cambiante y que requiere de 

innovación y de eficiencia por parte de los 

profesionales de la educación y que son 

fundamentales como líderes educativos, de 

esta forma se comprende la actualización 

de los conocimientos como un desafío 

actual de los docentes y que se requieren 

en la sociedad actual esta formación y 

mejora continua para generar una 

educación de calidad. 

Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Me llama la atención profundamente, a lo 

largo de mi trayectoria educativa, que me ha 

tocado acompañar a varias Educadoras de 

Párvulos, en este contexto hospitalario y en la 

escuela regular, creo que me llama la atención 

cómo son capaces de transformar el proceso 

de aprendizaje en una experiencia educativa, 

donde hay un desarrollo integral del 

estudiante. Más allá de centrarse en una 

disciplina, en el fondo, es capaz de promover 

la integridad, el trabajo con las emociones, el 

desarrollo disciplinar, pero desde una mirada 

global. Creo que eso es algo que las 

Educadoras de Párvulos abordan y trabajan 

muy bien. Otro aspecto que me llama también 

la atención era esta posibilidad de tener esta 

mirada de evaluación de proceso, de la 

observación directa, de lo que el niño hace a 

diario, de que lleva muy bien ese tamizaje, esa 

individualización de lo que va adquiriendo 

cada niño. Otra cosa que me llama la atención 

es que en general, en la primera infancia, y 

sobre todo en los cursos de pre kínder y 

kínder, las Educadoras son capaces de integrar 

de manera mucho más fácil, no sé si más fácil, 

Se menciona la relevancia de la estrategia 

educativa del juego en este contexto de 

Escuela Hospitalaria. En este sentido, Mena 

(2021) explica lo fundamental que es el uso 

del juego en el nivel de Educación 

Parvularia, donde toma gran relevancia para 

los aprendizajes de los niños y niñas que 

ingresan a un espacio educativo, además, el 

juego se comprende como una actividad 

natural de los seres humanos. En 

retrospectiva, cuando se habla del juego en 

la primera infancia tiene un protagonismo 

fundamental en el desarrollo de los niños y 

niñas, contribuyendo a su desarrollo y 

aprendizajes. En este sentido, se hace 

mención de Las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia, que fundamenta el 

juego como uno de los principios que 

sustenta este nivel educativo, así también, se 

menciona el valor del papel que desempeñan 

los adultos al proporcionar contextos de 

aprendizaje con intención de juego libre. 

 
El apego que menciona la entrevistada se 

visualiza a través de la conexión afectiva que 



88  

 pero tienen cómo esta formación desde el 

juego, desde la creatividad, para integrar a 

niños con necesidades educativas especiales. 

Porque me llama la atención porque creo que 

son profesionales que tienen mucho que 

mostrarnos también a las profesoras de 

Educación Básica. Porque ellas toman el 

pulso, están ahí en el apego, en cómo se 

vuelven tan importantes para los niños. Yo 

creo que es sumamente importante que 

nosotras miremos eso, porque siempre desde 

el currículum, como que cuando los niños 

llegan al primero, hay una gran extensión de 

contenidos a abordar. Entonces, como que la 

Educación Básica, las profesoras básicas, 

muchas veces nos perdemos en esa exigencia 

académica y perdemos de vista hasta otro el 

juego, la interacción, el desarrollo de las 

emociones, el apego, y cómo eso son partes 

principales de un desarrollo integral y de una 

educación que sobre todo se da en los cursos 

de pre-básica, en los niveles. 

se debe abordar en un contexto relacionado 

a la salud, donde es importante tener 

competencias y habilidades emocionales 

que se puedan brindar una educación de 

bienestar integral. Según Bastidas (2023) la 

educación desde la afectividad es una 

alternativa con intención pedagógica 

necesaria para el crecimiento emocional y 

social de los niños y niñas. Las habilidades 

emocionales proporcionan seguridad y 

confianza, pero esto lo debe proveer el 

profesor a cargo, por lo tanto el docente debe 

contar con las herramientas necesarias para 

generar un ambiente propicio lo anterior. El 

aprendizaje no es ajeno a la afectividad, ya 

que mientras se genere una situación de 

agradable entre las personas en el aula mayor 

será el ambiente que motive el querer 

aprender. 

 
Por otra parte, se hace mención de la 

utilización del juego y la creatividad para 

incluir a las Necesidades Educativas 

Especiales que se pueden presentar. Lo 

anterior, se puede apreciar a través del 

enfoque que cuenta el currículum vigente. 

Según las BCEP (2018) este nivel educativo 

cuenta con un enfoque y valores que surgen 

desde los derechos de los niños y niñas, así 

también el énfasis de la inclusión educativa 

que se enfoca en la protección de la 

educación de todos los niños y niñas, 

valorando sus diferencias y características 

propias, proporcionando una experiencia 

desde la singularidad de los párvulos. 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 
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Ahí yo creo que es vital, y lo que yo observo 

es la utilización de material concreto y el 

juego. Yo creo que la utilización de material 

concreto es el momento donde el niño tiene 

para explorar, para investigar, para tocar, para 

mirar, para observar, para trabajar con sus 

pares. Y en el fondo, que el aprendizaje no sea 

dado desde un libro o desde una presentación, 

sino que sea interactuando y siendo él el 

principal, más que la clase o más que lo que la 

Educadora puede ofrecerle, sea el niño el que 

va adquiriendo los aprendizajes a través de las 

experiencias educativas que les van a entregar. 

Y yo creo que, sobre todo en una educación de 

Escuelas Hospitalarias, se va dando esto de 

que uno va aprendiendo del resto porque es un 

trabajo en equipos fundamentales que la 

Educadora de Párvulos converse, gestione, se 

reúna, mire en común el proceso de 

aprendizaje. 

Se hace mención a la utilización de 

recursos y/o materiales concretos, así 

también a la utilización del juego dentro de 

las acciones que han observado en función 

a la labor de la Educadora de Párvulos. En 

este sentido, MINEDUC (2023) menciona 

que el juego es una oportunidad de 

bienestar que específicamente en un nivel 

de transición, favorece de manera oportuna 

en la interacción de los párvulos, en la que 

se puede llegar a acuerdos, decisiones y 

soluciones, además se manifiesta la 

verdadera ciudadanía de los niños y niñas. 

 
Por otra parte, se hace alusión a la 

exploración, manipulación y a la 

investigación entre pares, que son 

característicos de este contexto de Escuela 

Hospitalaria. Según Morales y Vargas 

(2020) la construcción del pensamiento 

científico infantil corresponde a la manera 

de relacionarse con el mundo en la manera 

de llegar a pensar, realizar y hablar, en la 

que se hace referencia a la curiosidad 

natural de los niños y niñas, además este 

aspecto característico de investigar y 

explorar son claves en la construcción de 

nuevos saberes. Asimismo, la Educadora 

de Párvulos realiza una labor compartida 

con otros profesionales, según León y 

Santos (2023) el trabajo en conjunto con 

otros es un factor de gran importancia y 

una habilidad para el mejoramiento de la 

educación además de que esta se trabaja 

en comunidad y de manera articulada, con 

la finalidad educativa en la cual sea 

participativa e inclusiva con los niños y 

niñas. 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la Educadora 

de Párvulos? 
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Yo trato de tener sistematicidad en las 

reuniones, pero en el consejo de profesores 

siempre trabajamos, abordamos lo que vamos 

a ver la semana siguiente, revisamos el plan 

individual de cada niño que es como acá 

planificamos y eso nos permite tener una 

mirada común y también como acá la 

Educadora es parte de estas actividades de 

rutina, ya sea comprensión, también se hace 

un trabajo como de reflexión de las 

experiencias pedagógicas y es decir, cómo acá 

se aborda a través de una experiencia desde los 

niños de prekinder, kinder hasta octavo básico. 

Entonces ahí es importante tener una reunión, 

revisar cómo van los niños, sugerir, mirar, 

observar también lo que hace la Educadora 

también para traerlo a los otros niveles. Sí, me 

quedó clara la última pregunta. Sí, porque más 

allá no interviene en algo más particular, 

solamente en reflexiones, en remirar 

experiencias. Así es que en la Escuela 

Hospitalaria sí, porque la María en el fondo, si 

miramos como el rol de Educadora también es 

parte de poder potenciar los aprendizajes de 

los niños no solamente de su nivel sino que 

también tenemos otro nivel. Sí, una propuesta 

colectiva. Una propuesta colectiva. Lo que 

pasa es que claro, como aquí es multigrado, en 

el fondo ella tiene que hacer la mediación no 

solamente con sus niños sino que también es 

lo que ella puede aportar. Y ahí es donde yo 

digo que ella pone al servicio esta formación 

que ustedes tienen. O sea, esta formación 

desde el juego, desde la mediación, desde una 

manera integral, desde mirar, traer un material 

concreto para que ese contenido o el objetivo 

que estoy abordando sea mucho más efectivo 

a la hora de aprender. 

Se hace mención del juego en la formación 

de la Educadora de Primera Infancia, a lo 

que en el documento de Juego - Aprendizaje 

se reconoce que en Chile se ha investigado 

el uso del juego como una herramienta 

pedagógica clave, destaca la importancia de 

este ya que facilita la interacción educativa 

y la motivación de los estudiantes, mientras 

fomenta su desarrollo integral y el 

aprendizaje colaborativo. (Campos Rocha et. 

al., 2006) 

 
También se menciona la Educación 

multigrado y reflexión pedagógica, en donde 

el MINEDUC ha implementado iniciativas 

para fortalecer la educación en escuelas 

multigrado. Estas orientaciones incluyen 

prácticas pedagógicas que fomentan la 

participación y la convivencia escolar. La 

reflexión en ámbito pedagógico representa 

una actividad esencial para reuniones de 

microcentro, donde se analizan las prácticas 

docentes y se generan retroalimentaciones 

para mejorar la enseñanza (MINEDUC, 

2022). 

 
Otra mención que se destaca es sobre 

educación multigrado, la UNESCO y otras 

organizaciones han documentado 

experiencias de educación multigrado en 

América Latina, enfocadas en fomentar una 

enseñanza colaborativa e inclusiva. Ya que 

permite a los y las docentes atender a 

estudiantes de diversos niveles en una 

misma aula, promoviendo el aprendizaje 

entre pares y la cooperación (UNESCO, 

2021). 

  De igual manera se habla sobre la 
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  planificación educativa, en Chile la 

planificación de las clases es considerada 

central para asegurar la calidad educativa. El 

MINEDUC establece que la planificación 

debe ser flexible y coherente con los 

objetivos de aprendizaje definidos en las 

Bases Curriculares. La planificación en 

escalas temporales (anual, por unidad y por 

clase) se utiliza para organizar las 

actividades pedagógicas y definir los 

recursos necesarios, permitiendo un enfoque 

adaptado a la diversidad de estudiantes. 

Currículum Nacional (MINEDUC, 2023) 

 

 

 

 

Tabla N°14: Entrevista a Integrante 2 del Equipo Multidisciplinario (Clara) 
 

2° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos 

en un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Tiene que ver con un rol de profesora que La persona lo define como una profesora que 

 está atendiendo a niños de nivel que le atiende a niños y niñas de una edad 

 corresponden a ella, que, o sea, en cierta determinada, que maneja estrategias de 

 manera es un trabajo como el que se aprendizaje, habilidades blandas, habilidades 

 realiza en cualquier lugar, pero bajo emocionales y otras herramientas dado el 

 condiciones, distintas a la del contexto contexto de Escuela Hospitalaria, aun así es 

 tradicional, porque requiere muchas más una profesional que se presenta como experta 

 herramientas desde el punto de vista, en este rango etario. Según Mendoza (2022) el 

 como de estrategias   de aprendizaje, docente hospitalario debe asumir y conocer 

 habilidades blandas, habilidades de tipo cuales son las situaciones de los infantes que 

1 emocional para manejar muchas cosas asisten a este tipo de aula inclusiva, donde el 

 que en la cual el tradicional no, tú no docente debe ser un facilitador de los 

 pasas por eso. Por lo tanto, creo que es aprendizajes y   debe contar con algunas 

 muy importante dentro del contexto del competencias que son parte de su rol. De este 

 rango etario en que ella se maneja y modo, el docente hospitalario debe saber 

 además, también en nuestro caso, como abordar y evaluar el progreso de los niños y 

 orientación en realidad a los niñas a través de una labor cooperativa con 

 profesionales que también atendemos otros profesionales, con experiencias que son 
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 niños de ese rango etario, pero que no 

tenemos la formación, o sea, como 

conocimiento acabado que tiene ella. 

Entonces, también se, se puede vincular, 

por ejemplo, de repente a mí la profesora 

Párvulo, le pregunto sobre qué actividad 

puedo hacer para este niño, qué le parece 

esta otra alternativa, porque a pesar de 

que yo igual soy, por los años uno va 

aprendiendo cosas y se va interiorizando 

de las actividades que pueden o no 

pueden hacer los niños de preescolar, 

igual la persona que, que maneja mejor 

eso y que tiene las partidas es la 

Educadora de Párvulos. 

innovadoras y se adecuan al contexto, así 

también el uso de nuevas estrategias y el uso 

de las tecnologías en el proceso de aprender y 

enseñar y aprendizajes, además debe de 

motivar el aprendizaje e integrar a la familia en 

proceso educativo, del mismo modo, fomentar 

un vínculo sano en la comunidad en general. 

 
Finalmente se hace presente en la entrevista, la 

relevancia del rol integral del docente en un 

contexto inclusivo como lo es una Escuela 

Hospitalaria. Según el Marco para la Buena 

Enseñanza de Educación Parvularia (2019) 

este rol tiene estrecha relación con la 

preparación para la enseñanza, la cual se 

refleja en el conocimiento profundo del 

contexto de los niños y niñas, el diseño de 

estrategias pedagógicas innovadoras y 

contextualizadas. Así también en la creación 

de un ambiente propicio para fomentar 

vínculos sanos en la comunidad educativa, 

estableciendo un clima de confianza y respeto. 

Por otra parte, en la enseñanza de todos los 

niños y niñas, la respuesta enfatiza el uso de 

tecnologías, estrategias diferenciadas y la 

evaluación del progreso de manera inclusiva. 

Por último, hace hincapié en la responsabilidad 

profesional, la cual se destaca la colaboración 

con familias y otros profesionales, mostrando 

un enfoque interdisciplinario y cooperativo, 

fundamental en este tipo de contexto educativo. 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 
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Si, yo creo que es fundamental porque 

sobre todo los niños que recién como 

están en un contexto de educación inicial 

y que se enfrentan a una enfermedad, es 

como el primer acercamiento que los 

niños tienen con la educación formal, 

entre comillas. Por lo tanto, es muy 

importante el rol, sobre todo con los niños 

que como te comento debutan a esta edad 

con una enfermedad y al mismo tiempo 

supuestamente debieran estar en un 

contexto tradicional. Entonces es muy 

importante, ese paso que hay y el impacto 

que puede causar en ese niño es super 

importante. 

Se hace mención de la realidad hospitalaria 

que se presenta en el aula, donde la 

Educadora de Párvulos es un actor clave en 

abordar el ámbito educativo de niños y niñas 

de un rango etario específico en conjunto a la 

presencia de una enfermedad. Según López y 

González (2023) el contexto hospitalario 

presenta varios desafíos, en primer lugar, la 

recuperación de la enfermedad que le 

acontece a los niños y niñas y por otra parte 

el riesgo de generar algún retraso de los 

aprendizajes debido a la misma enfermedad 

y los tiempos de recuperación. Esto en 

general puede generar muchos otros desafíos 

que surgen en el proceso de aprender y 

enseñar es necesario una pedagogía inclusiva 

para atender todas las necesidades educativas 

y estrategias diferenciadas para cada niño y 

niña. 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 
 

1 

Bueno, yo creo que la más importante es 

la flexibilidad, la empatía, en todos los 

trabajos, en la motivación y también el 

manejo de los contenidos curriculares que 

tú puedes después ir adaptándolos, si es 

que los manejas, porque si no tienes un 

conocimiento acabado de lo que implica 

tu carrera o lo que implica tu labor como 

docente, difícilmente vas a poder 

adaptarlos. 

La persona hace mención de las competencias 

de flexibilidad, empatía, motivación y manejo 

de contenidos, haciendo énfasis en la 

adaptación. Lo anterior permite relacionar el 

contexto con un trabajo personalizado y 

adaptado a las características de los niños y 

niñas. Según Bravo (2023) los educadores 

cuentan con habilidades del ser y quehacer 

docente, que son parte del rol y liderazgo que 

se deben articular a las características de los 

niños y niñas, así también al contexto. Por lo 

tanto, es importante contemplar un liderazgo 

inclusivo que tenga una mirada ética, flexible 

y adaptativa, donde debe tomar decisiones para 

luego tomar acciones éticas en enfrentar toda 

barrera de enseñanza y aprendizaje en un 

constructo colaborativo. 
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Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 
 

2 

Bueno, a mí lo que siempre estoy muy a 

favor es el uso de material concreto. Para 

mí eso es muy importante, sobre todo en 

niños que están enfermos, porque 

lamentablemente al tener una enfermedad 

se restringe el acceso a experiencias. 

Entonces es súper importante la 

utilización de material concreto o de 

actividades cercanas, o recrear 

actividades que a lo mejor por su estado 

de salud no pueden vivir. Entonces para 

mí, una de las estrategias más importantes 

es el uso de material concreto, utilizar 

vivencias cercanas a los niños, como estar 

al tanto también de cómo ellos están 

emocionalmente y físicamente. El hecho 

de también poder adaptar los contenidos 

de acuerdo al estado anímico del niño y a 

las capacidades que él trae. yo siento que 

es más necesario la Educadora de 

Parvulos. Yo creo que todos los niños, en 

cierto rango etario, deben tener acceso a 

experiencias concretas, porque es más 

fácil, es más asequible el aprendizaje. Y 

como que se utiliza mucho más, 

supuestamente se espera más de un 

contexto de una Educadora de preescolar. 

voy a hablar como en general del sistema 

educativo, se olvidan, las Educadoras en 

general de básica, se olvidan mucho de 

que el niño, no porque pase de kinder a 

primero, ya no sé, así mágicamente es 

maduro o ya está en condiciones de hacer 

cosas que en realidad todavía está en 

proceso de. Entonces, por eso a mí me 

llama la atención lo importante que es 

Se hace referencia a la enfermedad de los 

párvulos como un desafío al limitar ciertas 

experiencias que otros espacios educativos si 

contienen. Según Lozano y Navarro (2019) el 

proceso de hospitalización limita la 

experiencia misma a partir de la separación que 

sufren los niños y niñas de su entorno social y 

muchas veces del círculo familiar y escolar, en 

la que se sitúan los niños y niñas en un entorno 

ajeno que genera una alteración de los procesos 

educacionales y tiene estrecha vinculación con 

los aspectos cognitivos, físicos y sociales de su 

desarrollo. Lo anterior, genera que un espacio 

de hospitalización que esté conformado de 

manera óptima, sea quien responda al derecho 

de la educación de aquellos niños y niñas que 

los comprometa una situación de salud. 

 
Por otra parte, la persona hace mención de la 

utilización del material concreto y las 

vivencias de los niños y niñas como aspectos 

que les causa atención de una Educadora de 

Párvulos, como también otros profesionales 

que prestan labor en un contexto como el de 

Escuela Hospitalaria. Según Esteves (2018) los 

materiales concretos son una gran oportunidad 

de aprendizaje para el desarrollo de los niños 

y niñas, ya que lo expresan y potencian a través 

del juego los conocimientos y adquirir 

habilidades, donde los niños y niñas utilizan 

los sentidos que generan en su cerebro nuevas 

conexiones a través de los nuevos estímulos 

recibidos por las experiencias que permite su 

entorno. 

 
Asimismo, el estado animo es un elemento 
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 eso, porque en otro contexto eso no se 

utiliza y es como demasiado brusco el 

cambio entre párvulo y básica, en todos 

los contextos. Acá, aquí tratan de que sea 

menos, pero igual es brusco. 

considerable en un contexto relacionado al 

área de la salud, en la que las mismas 

enfermedades pueden desmotivar a los niños y 

niñas, por lo tanto este estado de ánimo incide 

en la motivación en cuanto a aprender o asistir 

a la Escuela Hospitalaria. En este sentido, 

Salcedo (2023) las emociones inciden en los 

procesos cognitivos de los niños y niñas, de 

esta forma si en el espacio educativo existe una 

mayor motivación por parte de los niños y 

niñas, mayor será un aprendizaje exitoso. Lo 

anterior, se puede generar a partir del rol que 

tiene el docente, ya sea en brindar relaciones 

positivas en el aula y generar las condiciones 

para despertar en los niños y niñas el 

entusiasmo por aprender. 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 
 

2 

Yo siento que acá la Educadora de 

Párvulos siempre está como en constante 

búsqueda de los intereses que pueden 

tener los niños y elaborar el material de 

acuerdo a esos intereses y lograr que su 

clase sea lo más motivante posible y 

acorde a los parámetros de desarrollo de 

cada uno de ellos. Es que también es muy 

difícil decirte eso porque yo no estoy en 

la sala. Lo que pasa es que igual soy 

Educadora Diferencial y psicopedagoga, 

y también manejo, o sea, igual me he ido 

interiorizando de los contenidos de pre- 

básica porque tengo muchos niños en la 

consulta que son chiquititos, entonces por 

eso yo igual he hecho cursos y cosas 

como para tener más orientación y más 

conocimiento. O sea, lo que pasa es que 

las Educadoras que había anteriormente 

el trabajo era muy distinto, ahí nosotros 

Se hace mención de la importancia que existe 

de los intereses de los niños y niñas para la 

elaboración de materiales con intención 

pedagógica. Según las BCEP (2018) en el 

principio de Singularidad se reconoce a cada 

niño y niña desde sus características únicas y 

sus intereses, los cuales son fundamentales para 

su proceso de aprendizaje. Esto se basa en el 

respeto a sus derechos, entendiendo que son 

protagonistas activos que construyen sus 

propios aprendizajes a través de experiencias 

diseñadas intencionalmente en función de sus 

intereses. 

 
Se hace mención del trabajo colaborativo que 

se realizaba anteriormente en este espacio 

educativo, en el cuál sí había un trabajo en 

conjunto donde se realizaban diversas 

actividades y metas en conjunto, con una 

interacción enriquecedora para el contexto de 
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 trabajábamos, de hecho ella me apoyaba 

mucho luego de terapia en ese tiempo, 

veíamos las actividades juntas, elegíamos 

materiales juntas, pero ahí era así, bueno, 

desde que se fue esa profesora, no es la 

interacción igual, pero yo antiguamente 

con las otras Educadoras sí, 

planificábamos nuestras actividades 

juntas, teníamos objetivos juntos para 

aplicarlo adentro. Me pasa que yo, por 

ejemplo, a mí se me ocurrió que para que 

no fuera tan cuestionable desde el punto 

de vista del ministerio el trabajo de jugar 

con los niños, porque no es bien visto 

jugar con los niños, con la Angélica nos 

pusimos a pensar y a lo mejor lo que 

podemos hacer es tratar de tomar algún 

objetivo de pre-básica y alinearnos con 

algún juego que desarrolle no contenido 

más bien, sino habilidades, porque el 

contenido es más difícil. Y así lo hicimos, 

te fijas, y ella me ayudó mucho, además 

que lamentablemente hay muchos niños 

chiquititos hospitalizados más que 

grandes. Entonces, en ese tiempo, como 

te comento, era súper buena la 

interacción, se daba mucho que yo me 

trabajara en conjunto con la educadora de 

Párvulos, que además era psicopedagoga 

también. Entonces, por eso teníamos otras 

cosas en común. Claro, complemento 

entre las dos. 

Escuela Hospitalaria. De este modo, Krichesky 

y Murillo (2018) la colaboración se presenta 

como una estrategia de mejora y un factor de 

innovación en la educación, así también es una 

oportunidad de desarrollo profesional docente, 

ya que permite una interacción reflexiva de los 

procesos e aprendizaje de los niños y niñas de 

manera compartida con otros profesionales. Por 

otro lado, según Cardenas (2019) existen 

distintas habilidades colaborativas que pueden 

surgir, ya sea básicas y avanzadas. Entre las 

habilidades básicas de colaboración se puede 

encontrar, la relación de convivencia que se 

efectúa con otros profesionales, que dependen 

de una convivencia, en la que es importante la 

escucha, el respeto, el compartir ideas e 

incentivar la participación de otros. Por otra 

parte, entre las habilidades de colaboración 

avanzadas, está direccionada en aquellos 

elementos que surgen de un trabajo articulado 

desde la planificación, evaluación y resolución 

de conflictos. Asimismo, lo que menciona la 

persona entrevistada hace referencia a un 

proceso que ya no se está implementando, 

donde se infiere que la educadora diferencial 

que no trabaja de esa forma con la Educadora 

de Párvulos actualmente. Por lo mismo, es 

importante reconocer la importancia del 

trabajo colaborativo independiente del 

contexto educativo. 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la Educadora 

de Párvulos? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 Mira, en realidad el trabajo que yo realizo 

no tengo la vinculación directa con 

ninguna de las profesoras, porque yo 

trabajo con los niños que están 

De acuerdo a lo que se menciona, la integrante 

no realiza alguna vinculación con la Educadora 

de Párvulos, ya que no está dentro de la sala 

como lo hacen las otras profesionales del 
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2 hospitalizados, actividades recreativas, 

que para mí como principal objetivo es 

bajar el nivel de estrés y hacer la estancia 

de los niños más agradable, pero eso no 

significa que a través del juego yo lo esté 

evaluando, o sea, no evaluando, 

observando si hay alguna cosa que uno 

pudiese notar que sea algún precursor de 

alguna cosa que uno pudiera ver en el 

futuro. Y de esa forma, de hecho yo 

adentro cuando hay cosas como muy 

extremas, yo igual lo informo al equipo 

médico para que ellos igual lo aborden 

desde el punto de vista, porque a veces 

ellos se enfocan demasiado en la parte 

médica y hay cosas que también son 

importantes y de que lo van a hacer ya con 

una visión global del paciente. Pero como 

te digo, en realidad no es mucho lo que yo 

interactúo con la práctica educativa de las 

chiquillas, porque ellas hacen clases y yo 

hago una actividad adentro que nosotros 

no nos complementamos de ninguna 

forma, me refiero, ellas no van a hacer 

clases adentro con los niños de ludo o yo 

no les hago clases a sus alumnos. O sea, 

yo a veces les consulto para ayuda y digo, 

mira, yo tengo que trabajar 

categorización o no sé qué es esto, ¿qué 

material me puedes recomendar tú? Igual 

eso es importante porque es un tipo de 

vínculo, o sea, no es vínculo como 

interacción. No es directamente, o sea, es 

que es para todos los niños de educación, 

pero igual hay contacto y hay como un 

trabajo ahí entre ustedes como 

Educadoras que se complementan. 

equipo de docentes. Solo genera una 

participación indirecta a través de preguntas 

que se le realiza a la Educadora de Párvulos. 

Según Farías (2018) La articulación que se 

genera desde la Educación Parvularia hacia la 

Educación Básica se debe realizar de manera 

continua, que surge del plan de mejoramiento 

educativo y se logra tras planificar y evaluar el 

proceso, contemplando las características de 

los niños y niñas. Si se logra esta articulación 

entre los dos niveles será efectiva la adaptación 

de los niños en educación básica, así también 

genera un ambiente poco estresante para los 

niños y los educadores. Específicamente de la 

labor de la Educadora de Párvulos y el trabajo 

que realiza la Educadora Diferencial en este 

proceso, requiere una articulación organizada 

sobre todo con aquellos niños y niñas que 

presentan necesidades educativas especiales, 

donde implica tener claridad de la metodología 

de la transición educativa, con estrategias 

educativas de acuerdo al grupo de párvulos. 

 
Por consiguiente, se hace mención de que no 

existe una articulación directa con la 

Educadora de párvulos, por lo tanto el proceso 

de labor conjunta en cuanto a la Educadora 

Diferencial y Educadora de Párvulos se ven de 

manera independiente y solo se conectan de 

manera indirecta en sugerencias por parte de 

ahondar en ciertos casos de niños y niñas para 

conocer sus intereses así como también su 

desarrollo. 
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Tabla N°15: Entrevista a Integrante 3 del Equipo Multidisciplinario (Catalina) 
 

3° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos 

en un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Hay que pensar que curricularmente tratamos de La integrante del equipo menciona que 

 abarcar todo lo posible dentro del contexto tratan de abordar lo máximo posible 

 hospitalario, que depende mucho de cada niño y aspectos curriculares dentro del contexto 

 en cada situación. Como ustedes habrán visto hospitalario respetando cada situación de 

1 acá, abordamos con los estudiantes desde tres los niños/as. Por lo mismo, el rol de la 

 áreas, ludoterapia, los niños hospitalizados y los Educadora de Párvulos es poder avanzar y 

 niños que vienen presencial al aula. Entonces, el dar continuidad al proceso de aprendizaje 

 rol de la Educadora de Párvulos, por supuesto, de los niños/as que están en tratamiento, 

 que es poder avanzar y permitirles a los como al igual que sus hermanos. Por otro 

 estudiantes tener una continuidad en sus lado, también menciona que trabaja con la 

 estudios de manera formal, ya que esta Escuela Educadora de Párvulos al momento de 

 está reconocida por el Ministerio de Educación. visitar a los niños/as hospitalizados para 

 Y acá en el aula presencialmente, en el caso de poder abordar ciertos objetivos del 

 los niños de preescolar, hay un porcentaje currículum. Según Pérez (2021) es 

 importante de niños que son hermanos de imprescindible la transición y la 

 pacientes que han sido trasplantados. Por lo continuidad educativa, que implica los 

 tanto, esos niños a priori van a tener una métodos y estrategias que los docentes 

 reincorporación más próxima que sus hermanos emplean para apoyar el aprendizaje y 

 al aula regular. Por lo tanto, el rol de la desarrollo de los niños y niñas. Para que 

 Educadora es trabajar con ellos dentro de lo que este proceso sea efectivo, requiere de 

 el contexto permita. Por otra parte, también ajustes que dependen de la naturaleza 

 están los niños hospitalizados, que con ellos misma de la transición, en la cual debe ser 

 también trabajamos el currículum. En ese caso, flexible. Específicamente de la transición 

 yo trabajo directamente con María y voy a ver a desde la educación preescolar a la 

 los niños de preescolar que están hospitalizados. educación primaria, es necesario aunar 

 Y ahí también tratamos de abordar los objetivos ideas y acciones, generando una 

 de aprendizaje que están en el currículum integración de influencias de cada nivel 

 preescolar, con el apoyo de ellos. educativo. Lo anterior, está mediado por 

  los profesionales de la educación que 

  trabajan de forma colaborativa en estos 

  dos niveles educativos. 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 
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Hospitalario?, ¿por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Por supuesto que es importante, porque cuando 

es dentro de lo que estamos ofreciendo como 

Escuela, además que los estudiantes aquí no solo 

estamos velando porque se cumple con el 

currículum, sino también es parte del proceso de 

humanización. El proceso de humanización 

tiene que ver con darle cierta calidad de vida a 

los estudiantes que están pasando por un 

momento de salud que es complejo. Entonces, 

en el fondo, la Escuela Hospitalaria también 

tiene ese foco de poder darle cierta normalidad a 

una vida que se vio afectada, que cambió. Por 

ejemplo, en el caso de los hermanos menores 

también. Los tuvieron que sacar de la escuela 

regular porque eran de riesgo para sus hermanos 

mayores o hermanos en general que estaban 

enfrentando una enfermedad. Entonces, también 

es darle un sentido de normalidad a una vida que 

deja de ser normal producto de una enfermedad, 

no solo del niño como paciente, sino que 

también dentro de todo un contexto familiar. 

La persona encuentra que es importante el 

rol de la Educadora de Párvulos dentro de 

la Escuela Hospitalaria, sin embargo, 

destaca el proceso de humanización 

relacionado con entregar calidad de vida a 

los estudiantes que están pasando por una 

situación compleja de salud. Con ello, se 

genera un énfasis de dar normalidad a los 

niños y niñas independiente de su 

situación de salud. Según Casagallo 

(2023) menciona que la educación tiene 

muchas funciones, en la que se encuentra 

la transmisión de conocimientos, donde se 

reconoce las dimensiones emocionales y 

afectivas del proceso educativo, 

promoviendo un ambiente de bienestar 

emocional. Si no se llegara a contemplar 

estas dimensiones, es muy probable que 

ocurra una desmotivación por parte de los 

niños y niñas. Lo anterior, es necesario ya 

que abarca el ámbito interpersonal que da 

paso a la humanización de la enseñanza 

donde se presentan no solo contenidos, 

sino las personas se conectan con otros. 

   

Por otra parte, se hace mención de la 

enfermedad como un elemento importante 

que se encuentra en este contexto de 

aprendizaje y que es necesario 

considerarlo mediante este proceso de 

enseñanza y aprendizaje flexible y 

adaptado. Según Arruti y Romero (2022) 

señalan que en el proceso de enfermedad 

se le presentan ciertas necesidades en su 

desarrollo socioeducativo, por lo tanto en 

una Escuela Hospitalaria es importante 

mantener una metodología activa, como 

un método que involucre a los niños y 
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  niñas en el proceso de aprendizaje y los 

motive a dar sentido a lo que están 

haciendo en su día a día, sin perder de 

vista su situación de salud actual. 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de Párvulos 

en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

En primer lugar, como ustedes habrán notado, el 

contexto es muy diferente a lo que se puede 

encontrar en un aula regular, ¿verdad? Un 

prekinder, un kinder regular, tiene 30 niños. Acá 

se trabaja súper personalizado. Por lo tanto, 

también hay que estar súper atento, ser muy 

empático. El tema del contacto con los papás es 

súper relevante también. Hay que pensar que son 

papás que también están. Entonces hay que ser 

empático. Hay que ser empático, hay que ser 

asertivo al momento de comunicarse, flexible. 

Es súper importante. O sea, hay estudiantes que 

por este mismo tema saludables se pierden, 

después no. Entonces hay que trabajar de manera 

bien personalizada y tratar de avanzar lo que más 

se pueda también, no solo curricularmente, sino 

que también en las relaciones con sus 

compañeros. Es súper importante. A veces, 

muchas veces, el problema es que hay que estar 

muy atento. De repente los niños más grandes 

tienen amigos, tienen whatsapp, mantienen 

contactos, pero los niños pequeños dependen de 

sus padres para tener como el contacto con la 

realidad. Y muchas veces, no sé, están 

hospitalizados y se comienzan a rodear de un 

mundo de puros adultos, donde solo ven al 

médico, ven a las enfermeras, y se comienzan a 

adultizar a una temprana edad porque son los 

que están adultos, son los que interactúan con 

adultos. Entonces de ahí el espacio y la 

posibilidad de que ellos puedan venir aquí es 

súper relevante para su desarrollo, porque están 

Por las características del contexto 

educativo, es fundamental trabajar de 

manera personalizada. Además, el número 

reducido de niños y niñas facilita este 

enfoque en el proceso de aprendizaje. 

Según Velasco (2023) comprende de un 

enfoque efectivo y con gran relevancia a 

nivel educacional, establecido como un 

gran desafío para la práctica educativa. Lo 

anterior, se sustenta a partir de que la 

enseñanza debe ser adecuada y adaptada a 

cada niño y niña, ya que son personas 

únicas, mejorando calidad y equidad de la 

educación que ofrece una mirada 

actualizada de la enseñanza. 

 
Asimismo, se hace mención de la 

importancia que se le da al trabajo con las 

familias sobre todo con los niños y niñas 

más pequeños/as. En este sentido, Prado 

(2018) menciona que el trabajo de la 

familia como primer educador no se 

sustituye una vez que los niños ingresan a 

un espacio educativo, es por eso que es 

necesario hacer partícipes a las familias 

entregando las herramientas necesarias 

para que estén dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La educadora de 

párvulos tienen la labor de realizar 

entrevistas a las familias para conocer el 

contexto en el cual se desenvuelven, en la 

que también se elaboran un panorama de 
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 en una etapa en la que aprenden ciertas cosas que 

si no están expuestas como en un contexto social 

con niños de su edad es muy difícil que las 

aprendan también. Entonces lo que dice que las 

competencias exclusivas de la Educadora son el 

trabajo con los papás, pero igual yo encuentro 

que los de básica, las Educadoras de Básica, 

también trabajan con los papás. En general, el 

trabajar en este espacio necesitas flexibilidad, 

ser asertivo, comunicarte asertivamente, cambiar 

tus planes, poder mover bien el currículum para 

cada niño, porque vas a trabajar de manera 

personalizada, de repente hay chicos que vienen 

siempre, chicos que vienen muy de vez en 

cuando, y tienes que avanzar con todos en la 

medida de lo posible. Entonces la flexibilidad es 

primordial, manejo del curricular también es 

primordial, el uso de los tiempos también es 

súper importante, porque si tienes un niño que 

viene, no sé, cada dos semanas, ¿qué vas a 

priorizar para poder trabajar con él ese día? 

Entonces, claro, también está el contexto 

familiar que sigue siendo súper relevante. 

la situación educativa, que debe ser 

confidencial y deben tener el objetivo de 

buscar avances positivos en el desarrollo 

de los niños y niñas. Por otra parte, es 

necesario invitar a las familias a conocer 

las planificaciones y ser consideradas en 

ellas, dado un espacio participativo, tanto 

en el encuentro de las experiencias como 

también de actividades complementarias. 

así también es importante que la 

educadora de párvulos pueda escuchar a 

las familias tomando en cuentas sus 

inquietudes para considerarlo en la 

práctica educativa. 

 
El espacio educativo de un contexto de 

salud también brinda un espacio de 

socialización. Según Cáliz y Otros 

Autores (2018) reconocen la escuela como 

una pieza fundamental en el proceso de 

socialización, ya que los niños y niñas 

comienzan a integrarse y relacionarse con 

un grupo de personas, en el que se 

transmiten valores y nuevos aprendizajes. 

Además que las personas aprenden con 

otros a través de la misma socialización e 

interacción que se pueda encontrar. De 

esta manera es importante, que estos 

espacios educativos permitan la 

socialización de los niños y niñas, ya que 

esto a su vez favorece elementos 

interpersonales y afectivos que son claves 

y promotor del aprendizaje. 

 
El testimonio se vincula con el MBEEP 

(2019), al destacar la personalización de la 

enseñanza y la adaptación a las 

necesidades de cada niño/a, la creación de 

espacios que favorecen la socialización y 

el aprendizaje afectivo, y la colaboración 

activa con las familias, integrándolas en el 
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  proceso educativo y escuchando sus 

inquietudes. Además, resalta el rol de la 

Educadora como facilitadora de 

aprendizajes inclusivos y participativos. 

Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

La calidez, por ejemplo, María también trabaja 

mucho con experiencias de aprendizaje, 

entonces la preparación de cada experiencia 

requiere también de un conocimiento, una 

planificación previa súper relevante, y para 

poder trabajar en los multigrados también que es 

importante. Además lo lúdico, que con los 

chicos de una u otra forma también tienes que 

trabajar a través de eso, no es sentarse a leer, 

¿verdad? Lo personalizado también, que si bien 

es multigrado, también tienes que entender en 

qué etapa del desarrollo está cada niño para 

poder exigirle ciertas cosas, la diversificación de 

una actividad, por ejemplo, si es de clasificación, 

que los más pequeños son solo con dos criterios, 

los más grandes con tres criterios, y tiene que ser 

una misma actividad capaz de ser flexible ante 

el contexto de cada niño, y eso es muy relevante. 

¿Y por qué estas acciones le llaman la atención? 

Todas las descritas, la calidez, experiencia, 

diversificación. Porque en general para trabajar 

en un contexto como este requieren esas cosas, 

hay mucha gente que tú puedes comentarle, yo 

fui a la Escuela Hospitalaria y quería, yo no 

podría ser cerrada, o sea, es como un desde. 

Necesitas tener ciertas habilidades y querer estar 

aquí como para aprovecharlo, y hay gente que de 

verdad dice, no, no puedo, no serviría, y qué 

pasa con los niños, y uno explica un poco, no, o 

sea, tampoco es un espacio como, o sea, si bien 

es súper amigable, porque somos pocas, son 

pocos niños, pero las historias de cada niño, las 

Las Escuelas Hospitalarias en Chile 

requieren un enfoque educativo flexible y 

personalizado, que pueda adecuarse a las 

necesidades que presenten los párvulos 

tanto desde el aspecto anímico como el 

aspecto educativo, especialmente aquellos 

sin escolarización previa. Las Educadoras 

deben utilizar estrategias lúdicas y 

diversificar las actividades según la etapa 

de desarrollo de cada estudiante. Este 

contexto implica un desafío emocional 

significativo, ya que deben trabajar con 

niños y niñas en situaciones complejas, 

como enfermedades graves, manteniendo 

un ambiente positivo y contenedor. 

Además, es importante observar 

atentamente señales emocionales en los 

estudiantes, ya que estas pueden indicar 

dificultades que afectan su aprendizaje. El 

objetivo es brindarles una experiencia 

educativa significativa que los motive y 

prepare para su futura reintegración al 

sistema escolar regular. Esta labor 

demanda empatía, habilidades 

pedagógicas avanzadas y capacidad de 

adaptación para garantizar una educación 

inclusiva efectiva (Revista de Educación, 

2023). 
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 historias de cada familia, igual son súper fuertes 

y hay que aprender a lidiar con eso también. O 

sea, por ejemplo, hablamos del caso de una 

pequeña que está hospitalizada hoy día, que tiene 

cuatro años y está en su recaída, tiene una 

recaída de un cáncer, y nunca ha estado 

escolarizada, y hay que saber enfrentarse a eso, 

y para eso también es súper importante la 

flexibilidad que puedas tener para ver desde 

dónde abordas ese contexto. Hay niños que, en 

especial en el preescolar, llegan sin haber tenido 

un proceso de escolarización previo, y este es su 

primer acercamiento al mundo escolar, y con el 

contexto igual súper en contra, o sea, en general 

los más pequeños tienen una muy buena actitud, 

porque como siempre que medio se dan cuenta o 

no se dan cuenta de la magnitud de lo que está 

pasando, los adultos son como más extensos, 

pero hay que estar también súper atento, cada 

detalle, de repente una mirada, un estado de 

ánimo, puede indicar que algo no anda bien, y es 

súper relevante estar atento a eso. O sea, 

independiente que sea sólo con la Educadora, es 

como algo que requiere el contexto hospitalario, 

es muy del uno a uno, es muy demandante 

también en cuanto a la emocionalidad, porque de 

repente van a hacerse exámenes, llegan acá de 

muy mala gana, o tú vas a la pieza y vas a hacer 

un examen, y no quieren que tú llegues ni a 

jugar, ni a decirle, menos al colegio, es como, 

venga a hacer clases. ¿Se entiende? Sí. Entonces, 

son como cosas que son más del contexto que 

propiamente, porque en el caso de María, recibe 

a niños que en muchos casos no han tenido una 

escolarización previa, entonces en el fondo 

también tiene que ver con el encantar, y la 

disposición de los niños pequeños siempre es 

mejor, a una experiencia de aprendizaje, en el 

fondo conocen lo que es el colegio, el primer 

concepto de colegio a través de este lugar, y yo 

creo que eso también es súper relevante para lo 
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 que van a venir posteriormente. A diferencia, 

por ejemplo, de niños que han estado en la 

escuela regular, se han enfermado, han llegado 

aquí, y después les cuesta retomar la escuela 

regular, porque este es un ambiente muy distinto 

al que ellos ya conocían, o sea, esto es súper 

personalizado, y volver a un colegio implica 

volver con 40, 30 estudiantes, que no es menor. 

Entonces con los chicos igual se tiene esa 

oportunidad de hacer este primer acercamiento, 

y por eso es importante también la calidez. Este 

es el primer acercamiento a la escolaridad, por 

lo tanto no estamos velando solo por un derecho, 

sino que también es como una rutina, algo 

diferente dentro de un contexto súper complejo. 

 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 
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Principalmente tiene que ver con el tema de 

planificación, y cómo esta puede ser transversal 

a los dos niveles que ella tiene. Nosotros 

trabajamos acá, no sé si les explicaron, por 

semanas. Entonces es como una semana 

dedicada al lenguaje, otra semana dedicada a la 

educación, otra semana dedicada a la 

matemática, otra semana dedicada a la ciencia, y 

en general lo lúdico que puede ser ese 

acercamiento a los niños para que lo disfruten 

también. O sea, de repente nos vemos 

experimentando con la María y como lo están 

realmente disfrutando y están aprendiendo a 

través de eso. Yo creo que eso es precioso. Pero 

eso también requiere mucho trabajo previo. O 

sea, no es como que ella llega en la mañana y 

dice ya, se me ocurrió comenzar esto. También 

un trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Claro, 

esto es multigrado también. Sí, o sea que igual 

tenemos momentos que son más multigrados, 

pero después ponemos el biombo. Hoy día 

La planificación transversal en contextos 

multigrado es esencial para abordar la 

diversidad de niveles educativos dentro de 

un mismo espacio de enseñanza. En las 

aulas multigrado es fundamental diseñar 

actividades y contenidos que se adapten 

tanto a las diferentes edades de los 

estudiantes como a sus diversas 

habilidades y conocimientos. Según el 

Ministerio de Educación de Chile 

(MINEDUC), la planificación pedagógica 

multigrado debe estar orientada por 

objetivos de aprendizajes transversales 

que conecten las distintas asignaturas y 

fomenten un aprendizaje significativo. 

Estos objetivos permiten que los 

estudiantes desarrollen habilidades 

cognitivas y sociales mientras se 

relacionan con los contenidos de manera 

integrada (Currículum Nacional, 2023). 

En línea con lo anterior, el documento de 
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 trabajamos con biombo. Y se dieron cuenta que 

uno trabaja en equipo allá, trabaja en equipo acá, 

y yo en realidad tampoco busqué, yo participo 

más de las instancias en multigrado. Porque 

ustedes hoy día no me vieron, porque yo estaba 

con los demás haciéndole clases online a los 

niños que están con aislamiento, entonces 

tampoco asiste mucho la dinámica de acá. O sea, 

estoy, pero en las mañanas temprano, en las 

tardes en inglés. Ah, igual me quedó una duda. 

En tema de, mencioné que hay mucho de 

planificación, que a diferencia de la Educadora 

de Párvulos, O sea, es que el trabajo que se hace 

aquí, como que es todo el trabajo que hacemos 

igual. Y lo que es multigrado, también es lo 

mismo, es como ya, cómo los trabajos con los 

más pequeños, como los trabajos con las más 

grandes. Cuando esto requiere mucho 

pensamiento pedagógico, y mucha transposición 

de lo que vamos a hacer al momento de darlo en 

distintos niveles. 

Orientaciones Pedagógicas para el Aula 

Multigrado enfatiza la importancia de 

fomentar espacios de juego y colaboración 

que impulsen el desarrollo de habilidades 

transversales en diversas áreas, como las 

ciencias, matemáticas, lenguaje y 

comunicación. Esta planificación 

considera tanto las habilidades específicas 

como los intereses de los/las estudiantes, 

adaptándose a sus experiencias previas y 

fomentando un enfoque lúdico en el 

aprendizaje. De este modo, los docentes 

pueden conectar experiencias y 

conocimientos previos con nuevos 

contenidos, facilitando la enseñanza en 

distintos niveles de complejidad y 

promoviendo el trabajo en equipo 

(MINEDUC, 2023). 

Por otra parte, el enfoque de aprendizajes 

transversales propuesto en el Currículum 

Nacional destaca la importancia de 

desarrollar no solo habilidades cognitivas, 

sino también capacidades personales, 

sociales y éticas. Estas habilidades se 

integran en la planificación para que el 

aprendizaje se conecte de manera 

significativa con la vida cotidiana y se 

ajuste a las necesidades educativas en un 

contexto multigrado. De esta manera, el 

objetivo es que los estudiantes no solo 

obtengan conocimiento, sino que también 

desarrollen la capacidad de reflexionar, 

comunicarse y encontrar soluciones a los 

problemas (Currículum Nacional, 2023). 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la Educadora 

de Párvulos? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Ya, directamente con la educación, tenemos Se hace mención de la co-docencia como 
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2 

reuniones de co-docencia una vez a la semana, 

donde trabajamos directamente en las 

experiencias de aprendizaje que vamos a tener 

con los estudiantes que están hospitalizados. Los 

niños de preescolar que están con aislamiento, o 

sea, que no pueden venir presencialmente a la 

sala, ellos no tenemos ninguna posibilidad, nada 

más que de repente enviar materiales. No les 

hacemos clases online porque son muy 

chiquititos y se pierde el sentido. Pero una vez 

que están hospitalizados, tratamos de hacerles, 

bueno, esto es un cambio que hicimos hace poco, 

hacerles la experiencia de aprendizaje, y yo 

trabajo directamente con la María preparando 

eso para que ellos estén hospitalizados. En el 

fondo ahí se genera una co-docencia, porque soy 

yo la que va a ver a los niños que están 

hospitalizados. Co-docencia tanto en la 

planificación, en la evaluación, y preparar 

material. Y yo aplico en el fondo lo que ella está 

aplicando acá con los niños que vienen acá. 

Porque en el fondo mi background es pedagogía 

básica. Este año he tenido que aprender a 

manejar el currículum de preescolar y todo eso 

lo he trabajado directamente con María. 

Trabajamos de manera conjunta. Pero en el 

fondo mi conocimiento pedagógico, no, yo no 

tengo conocimiento de pedagogía parvularia. 

Claro, que en este caso como que los 

conocimientos se van mezclando entre sí. 

Entonces ahí trabajamos en esos puntos muy 

paralelamente. Y entonces... Y revisando ya 

como que el currículum es súper diferente y la 

verdad es que hemos ido flexibilizando, porque 

yo creo que la palabra clave de lo que sucede acá 

es flexibilidad. Y en el fondo, y el desde es para 

todas, porque tenemos que trabajar de manera 

muy conjunta, ser multigrado, hay instancias en 

las que tenemos que conversar, sentarnos a 

pensar, planificar, ver cómo lo vamos a hacer, 

cuál es la adecuación para los más chicos. En el 

un elemento fundamental del proceso de 

colaboración que realiza esta Educadora 

de Educación Básica con la Educadora de 

Párvulos. Según Larrazábal (2023) el 

sistema educativo en Chile avanza de 

manera innovadora a través de la 

actualización de los programas que se 

sustentan a partir de la inclusión 

educativa, de esta forma se puede 

entender la co-docencia como una 

herramienta de colaboración entre 

profesionales de la educación, cada co- 

docencia es diferente a otra y generan 

estrategias educativas contextualizadas, 

así también las personas que cumplen esta 

co-docencia trabajan de manera conjunta 

para cumplir metas en común con la 

finalidad de favorecer el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños y niñas en un 

contexto de inclusión educativa, así 

también atendiendo sus necesidades 

educativas especiales que puedan existir. 

A grandes rasgos comparten una 

responsabilidad educativa, para poder 

generar contextos de enseñanza y 

aprendizaje favorables para todos y todas. 

 
Por otra parte, se hace mención de la 

flexibilidad, un elemento clave que se 

presenta en este espacio educativo, donde 

el desafío está centrado en el nivel 

multigrado que existe en la Escuela 

Hospitalaria. En este sentido, para llegar a 

una educación flexible es necesario de 

profesionales que sean capaces de 

reflexionar para realizar los ajustes o 

adaptaciones necesarias, debido a un 

análisis pertinente al entorno educativo en 

el que se desarrollan los niños y niñas. La 

enseñanza por su parte, siempre ha sido 

pensada para ser dialogada con otros 
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 fondo es un trabajo de mucho previo. donde se debe tener presente el respeto y 

movilizar el quehacer educativo a partir de 

los derechos de los niños y niñas. Con una 

perspectiva flexible se pueden lograr los 

objetivos que se han definido de manera 

conjunta y que son fundamentales en las 

trayectorias educativas (MINEDUC, 

2020). 
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4. Matriz de triangulación teórica: Entrevista semiestructuradas a Familias 

 

Tabla N°16: Entrevista a familiar 1 (Carla) 
 

1° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos 

en un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

O sea, cumple con un rol de enseñanza. Lo que 

destaco también, además del rol de enseñanza, 

ellas son muy... En mi caso, la experiencia que 

tengo con la profe es muy acogedora. Entonces, 

el proceso de inserción o de... ¿Cómo le dicen? 

De adecuamiento. Las adecuaciones. Fue muy 

bueno, fue muy positivo. Bueno, ahí esto falta es 

que... Lo que pasa es que yo vengo de Iquique. 

Claro que, además, era más chiquitita. Y el 

proceso de... Yo recuerdo de adaptación, le 

dicen. La adaptación fue mucho más compleja 

que este. Yo no sé si fue por la edad o por el 

hecho de que nosotros ya estamos más grandes o 

por el hecho de que estamos acá afuera los papás. 

Pero sí observé que fue mucho más rápido, 

amistoso, amigable que el jardín tradicional. 

Ellas son... Tienen un carácter como mucho más 

acogedor que el... Al menos la experiencia del 

párvulo tradicional. 

En el relato se destaca la adaptación en 

entornos educativos, en donde la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

aborda la adaptación al jardín infantil 

enfatizando la importancia de la 

contención emocional y el rol acogedor de 

los educadores. Se recomienda a las 

familias acompañar el proceso de 

adaptación inicial y familiarizar 

gradualmente a los niños con el entorno 

escolar para crear un ambiente más seguro 

y acogedor. Esta estrategia incluye la 

creación de espacios específicos para la 

contención emocional y un enfoque en la 

colaboración con las familias para una 

transición más fluida (JUNJI, 2022). 

 
También se enfatiza en la adaptación. La 

adaptación curricular en la educación 

temprana tiene un enfoque clave en la 

educación infantil, es la personalización 

del currículum según las necesidades 

individuales de cada niño o niña son 

tomadas en cuenta, promoviendo así un 

entorno de aprendizaje inclusivo. La 

adaptación curricular no se limita solo al 

aspecto académico, sino que también se 

centra en el bienestar emocional de los 

niños y niñas. De esta manera, los 

educadores y educadoras pueden 

optimizar el potencial de cada estudiante, 
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  realizando ajustes en las metodologías de 

enseñanza y en el currículo para apoyarlos 

de manera integral (Nanos Kids, 2024). 

También se habla sobre el tiempo que la 

pequeña ingresa al centro, con ello se 

recaba información sobre la Reflexión 

sobre el tiempo de acogida, en un artículo 

reciente, se resignifica el período de 

adaptación como “Tiempo de Acogida”, 

destacando la importancia de aceptar a 

cada niño y niña con su vivencia personal. 

Esta etapa no se limita a un ajuste 

logístico, sino que se convierte en un 

momento clave para crear vínculos de 

confianza y seguridad con las/los 

educadoras/es (López Sánchez, et al., 

2020). 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Es fundamental. ¿Por qué? Yo creo que es súper 

importante porque hay que recordar que estos 

niños... Bueno, además que nosotros tenemos de 

pandemia. Mi Ana nació en pandemia. Y luego 

cuando recién se iba a adaptar al jardín y a tener 

una vida como tradicional, que estábamos 

saliendo de pandemia, todo sucede esto. 

Entonces los niños están... Este tipo de 

enfermedad hace que volvamos a vivir una 

pandemia. Entonces estamos muy enclaustrados 

en los hogares. Y esto es un poco de normalidad 

de vida. Esto genera que comencemos a tener 

una vida algo más normal dentro de toda esta 

enfermedad. Entonces, si no existiera la Escuela 

Hospitalaria, la verdad es que hay un retraso en 

el nivel de enseñanza, también de sociabilidad, 

porque los niños no sociabilizan con nadie, 

somos puros adultos. Entonces yo creo que es un 

rol fundamental porque no solamente estamos 

En este relato se menciona el rol de la 

educadora en contexto hospitalario en el 

cual durante la pandemia, el cierre de 

establecimientos educativos requirió 

nuevas prácticas pedagógicas que 

incluyeron clases virtuales y visitas 

asistenciales. Los educadores deben 

gestionar métodos de educación a 

distancia que aseguren el acceso a 

materiales educativos, promoviendo un 

trabajo colaborativo con las familias para 

no interferir en el bienestar 

socioemocional y pedagógico de los niños 

y niñas (UNACH, 2022). 

 
También se menciona el desarrollo 

integral, a lo que la Universidad de Chile 

destaca que las Educadoras de Párvulos 

están formadas para trabajar en diversos 
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 hablando, que es súper importante, de la 

educación para que no se retrasen. Por ejemplo, 

Ana ya está aprendiendo a escribir su nombre y 

todo eso. Entonces, para que después cuando ella 

vuelva a la vida normal, no tenga una brecha en 

comparación con sus compañeros. Entonces es 

sumamente importante, no solamente el nivel 

educativo que es primordial, sino que también de 

la sociabilidad que les enseñan en el estar acá. 

entornos no tradicionales como 

hospitales, donde pueden desempeñar su 

rol de mediadoras entre los más pequeños, 

sus familias y el equipo educativo. Este 

enfoque integral les permite abordar tanto 

el desarrollo cognitivo como la 

socialización, estos aspectos son muy 

importantes para facilitar la reintegración 

de los niños y niñas a su entorno escolar. 

 
La importancia del ámbito socioemocional 

según la investigación en Educación 

Parvularia, comienza desde la infancia y se 

ve potenciado por un entorno de apoyo y 

seguridad emocional, especialmente en 

contextos difíciles como los hospitalarios. 

Las Educadoras de Párvulos tienen un 

papel muy importante y necesario en 

asegurar que los niños mantengan sus 

habilidades de interacción social, lo cual es 

esencial para el crecimiento académico y 

personal de las generaciones están por 

venir (Gamboa et al., 2021). 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 
1 

Como yo le manifesté, lo que considero 

importante es... No sé cómo describirlo, pero es 

esta... Como... Este hecho de que sean como 

mucho más amorosas que el rol normal de la 

Educadora de Párvulos. Porque yo encuentro que 

tienen como un carácter mucho más amoroso 

que... Una cercanía, flexibilidad, no son tan 

como rígidos. Son mucho más flexibles. Y todas 

las tías, bueno, yo mi experiencia es con la tía 

María, pero todas las tías tienen como una 

particularidad especial. Son súper amorosas, 

flexibles, comprenden mucho la situación del 

De acuerdo con Campos (2023) Las 

Educadoras de Párvulos son formadas 

para trabajar con un enfoque integral, 

siendo agentes de transformación social 

que pone en primer lugar la empatía y 

cercanía con los niños y las niñas. Esto 

quiere decir una flexibilidad que se adapta 

a entornos educativos no tradicionales 

(Riquelme, 2022). Por otra parte, se hace 

mención de que la Educadora de Párvulos 

es conocedora del contexto de los niños y 

niñas. Según Romero (2024) Conocer el 
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 niño, son empáticas. contexto sociocultural al cual están inserto 

los niños y niñas, influye en el proceso 

educativo, dado que articula la escuela, la 

familia y medio social que los rodea. Lo 

anterior, es fundamental ya que la 

interacción que tienen los educadores con 

el contexto, toma relevancia al hacerlos 

parte del proceso de aprendizaje de los 

más pequeños. 

Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Mira, lo que me llamó la atención... Insisto, yo 

no tengo más experiencia que el que vivía y vivía 

con ella. Pero me llamó la atención que, a pesar 

de lo chiquitita que es, le están generando 

actitudes como de personalidad. Por ejemplo, 

Ana ya lleva como cuatro disertaciones, que para 

mí me llama la atención que siendo tan pequeñita, 

la lleves como a hacer disertaciones, a hablar en 

público. Ella tiene como una personalidad. 

Bueno, ella tiene una personalidad, pero acá como 

que la han explotado, exacerbado, así como que le 

han permitido desarrollarse, llevarla a un nivel 

como superior. Siendo tan pequeñita como que, 

a pesar de que ella, como yo les digo, es oyente, 

o sea, no la había dicho, pero creo que la tía Paz 

sabe que Ana es oyente, porque todavía no 

alcanza la edad para estar acá. Ella cumple la edad 

de cuatro años al 29 de abril,     ,..,por lo tanto, al 31 de 

marzo, ella podría estar acá si los cumpliera. 

Bueno, entonces me aceptaron de oyente, tras 

igual como discutir harto, venir harto, insistir 

harto, y la verdad es que ella, a pesar de su corta 

edad, o que está de oyente nomás, le exigen así 

como cualquier niño regular. Entonces, ella me 

llama la atención que han disertado. Por ejemplo, 

con la tía Paz hicieron este experimento de las 

plantas, que ella 

La educación hospitalaria en Chile 

asegura el derecho a la educación 

adaptada, combinando cuidado médico y 

pedagógico. Según Ojeda (2023) Los 

docentes hospitalarios juegan un rol clave 

al ser flexibles y brindar apoyo integral 

para ajustarse a las necesidades de los 

niños y niñas, se fomentan vínculos 

positivos. Además, Espinoza (2023) 

resalta la importancia de un enfoque 

inclusivo, centrado en la persona, que 

permita la participación activa y el 

desarrollo integral de los estudiantes en 

entornos hospitalarios. Por último, el 

MINEDUC (2023) proporciona 

orientaciones para combinar actividades 

recreativas y aprendizaje académico, 

manteniendo la continuidad del desarrollo 

emocional y cognitivo. 
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 todos los días se preocupa de que hay que 

regalarlas. Como que encuentro que, bueno, tal 

vez ayude al haber un número reducido de niños, 

pero encuentro que, y a pesar de las pocas horas, 

porque estamos hablando que le entran de nueve 

y media a una, encuentro que han pasado por los 

contenidos rápidamente. O sea, no se han 

quedado atrasados en comparación con los otros 

niños tradicionales. Porque yo pensé que iba a 

ser como la verdad, no sé si como guardería es la 

palabra, pero como más de como que los niños 

sociabilicen o guardería, sin preocuparse tanto de 

los contenidos. Pero aquí sí, se preocupan de los 

contenidos. De verdad que hay cómo, a pesar del 

corto tiempo de jornada, hay una preocupación 

de trabajo. Exacto, de trabajo, de pasar 

contenido, de igualar en comparación los 

contenidos al desarrollo de la educación 

tradicional. Trabajo escolarizado. Exacto, como 

escolarizado pero adaptado a su realidad. Eso me 

llamó la atención. Pensé que iba a ser algo como 

más de sociabilidad y de guardería, pero no me 

di cuenta que no. porque ya aprendió las vocales, 

las letras, le han pasado incluso controles, se han 

preocupado de que si ha tenido como un tema de 

desarrollo de la lectura que no ha sido como de 

lo que se esperaba. Lo pasaron por 

fonoaudiólogo, lo que pasa es que como ella está 

un poquito más adelantada en su curso, tiene un 

tema de desarrollo cognitivo, pero de madurez 

nomás. Entonces a final de año van a volver a 

hacerle un examen para ver si efectivamente era 

eso o hay que apoyar con fonoaudiólogo. 

Entonces hay una preocupación, hay un buen 

desarrollo. 

 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría 

 Yo he tenido  la experiencia con la profesora Acciones concretas como: entrega de 
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 María, por ejemplo, como tiene de falta madurez 

y tiene como un pequeño, podríamos decir, no sé 

si retraso es la palabra, pero no está al mismo 

nivel que sus compañeros, la profesora María me 

mandó unas tarjetas para yo trabajar en casa, hay 

entrevistas con el apoderado para que yo la 

apoye en ciertas áreas. Entonces hay 

constantemente preocupación de ello. Por 

ejemplo esa, que me entregó, no solamente se 

quedó con la entrevista conmigo con el 

apoderado, sino que me entregó material para 

poder yo apoyarla en la casa. Esa es una acción 

concreta. Y entregó herramientas para potenciar 

el aprendizaje. Sí, pues me entregó de hecho unas 

láminas que traen unos versos, entonces para con 

eso empezar a practicar, como las rimas, una 

cosa así. Entonces esa es una acción concreta que 

me entregó. Materiales, herramientas y me 

enseñó. 

material y herramientas. 

Enseña a las familias cómo trabajar con 

los niños y niñas. 

El testimonio destaca la importancia de 

adoptar un enfoque inclusivo en la 

educación, donde el docente no solo se 

centra en el estudiante, sino también en 

apoyar a la familia para fomentar el 

aprendizaje en casa. Según el Ministerio 

de Educación de Chile (MINEDUC), el 

Programa de Integración Escolar tiene 

como objetivo eliminar las barreras en el 

contexto escolar y familiar, fomentando el 

trabajo en equipo entre docentes, 

asistentes y familias para apoyar de 

manera más efectiva el desarrollo de los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE) (MINEDUC, 2023). 

Este enfoque se alinea con la pedagogía 

diferencial, que destaca la entrega de 

materiales de apoyo y recursos 

multimodales para crear ambientes 

inclusivos y favorecer la mediación 

pedagógica (Universidad Viña del Mar, 

2023). 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la Educadora 

de Párvulos? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Yo me vinculo, bueno, siempre estoy acá todas 

las mañanas, también ella cuando sale nos 

entrega a la niña y nos dice por ejemplo, bueno, 

nos vinculamos también con una libreta. Ellos 

manejan una libreta en donde nos van poniendo 

día a día si hay alguna observación, si hay 

trabajo. Esa es como nuestra comunicación 

formal, que es esta libreta que está diariamente, 

o sea, va en la mochila de ella y están todos los 

días del año. Entonces ella nos va informando y 

yo también le voy escribiendo si es que tengo 

La forma en que se vincula el entrevistado 

es a través de conversaciones con la 

Educadora de Párvulos durante el 

momento de entrada y salida. También a 

través del uso de la libreta el cual es el 

medio de comunicación formal que usa la 

Escuela Hospitalaria para entregar 

información relevante durante las 

semanas tanto sobre el trabajo realizado 

como el requerimiento de algún material e 

incluso permite la comunicación directa 
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 alguna duda. Que yo lo encuentro súper positivo 

porque en el otro colegio, comparo con el jardín 

de Iquique, que era particular y todo, se fue 

perdiendo esto de la libreta porque mi mamá, que 

es técnico de párvulo, nos contaba que el sistema 

de la libreta es antiguo. Ya, por ejemplo, no se 

ocupa y yo me acuerdo que en el jardín de mi hija 

era todo por WhatsApp, ¿me entiendes? Y la 

verdad que me gustó más este sistema porque 

llegué acá y me encontré con esta sorpresa de que 

volvimos, o sea, yo no lo experimenté en el otro 

jardín, pero volví con el tema de la libreta y lo 

encontré espectacular porque es diferente tener 

como el día a día en una libreta que en el 

WhatsApp. Me lo encuentro como más formal, 

como que así uno también va verificando otras 

cosas o va revisando para atrás. El tema 

informático como que hace que uno vaya... No 

sé, te robaron el celular, o borraste los WhatsApp 

por la memoria que si no, nunca funciona el 

celular. En cambio, yo encontré muy positivo 

esto, el de que te peguen la hojita, que hay un 

trabajo, que hay una libreta y lo encontré 

espectacular. Me gustaría que se volviera el otro 

jardín a ese sistema. Podría a lo mejor 

proponerlo o no. Es que los jardines, sobre todo 

los particulares, como que te adaptas a sus 

condiciones o la puerta es como ancha, como que 

le dicen eso. Pero me gustó mucho este sistema. 

del tutor/tutora para preguntar cuando 

tienen dudas que necesitan ser contestadas 

por la profesional. 

Frente a esto, se define la comunicación 

como transmitir mensajes o 

informaciones por medio de un canal 

definido entre dos personas. Es por ello, 

que se genera una relevancia en proponer 

vías de comunicación constante con las 

familias porque permite crear una 

interacción directa entre el o la Educadora 

con el fin de que exista un ambiente 

educativo que propicie un aprendizaje 

integral del niño y la niña. Esto a su vez, 

propicia un trabajo colaborativo en que 

ambas partes se ven beneficiados por está 

relación mutua (Frontado de Villamizar, 

2020). 

 

 
 

Tabla N°17: Entrevista a familiar 2 (Lucrecia) 
 

2° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos 

en un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Además de como Educadora, esto también 

es un apoyo para el niño. Porque esos 

Define a la Educadora como un apoyo 

para los niños y niñas. 
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1 niños que están pasando por procesos 

difíciles, ya sean como hermanos o como 

el mismo paciente, entonces también 

como, como te digo. Dan apoyo 

entregándoles cierta normalidad a los 

estudiantes. 

Entrega normalidad a los niños y niñas. 

En Chile, el CPEIP (2022),  ha 

desarrollado orientaciones y recursos 

para   apoyar   la  contención 

socioemocional de los estudiantes en 

contextos educativos complejos. Este 

enfoque resalta la importancia de ofrecer 

estabilidad y un sentido de normalidad a 

los  estudiantes,  reconociendo las 

emociones y necesidades en un entorno 

seguro y acogedor. 

La Agencia de Calidad en la Educación 

(2022), por su parte, ha destacado que los 

aprendizajes socioemocionales son 

fundamentales para crear ambientes 

propicios para el aprendizaje, 

promoviendo un clima educativo de 

confianza y respeto. Esta visión se alinea 

con la necesidad de formar docentes 

capaces de proporcionar apoyo 

emocional en momentos de crisis, 

promoviendo la resiliencia en los 

estudiantes y fomentando relaciones de 

empatía y solidaridad. 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? 

Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Uno como apoderado en verdad es como 

bien ignorante en este tema. Algo muy 

poco conocido. Y como que la gran 

mayoría que más que Educador ve como 

un cuidador. Ese es el problema. Entonces 

más que la competencia del Educador, yo 

creo que es como las competencias del 

Ministerio de educación para enseñarle. 

La verdad es que no sé. No sabría qué 

opinar en esa pregunta. Es que ya el hecho 

de educar a un niño en esta situación es 

bastante relevante. Porque sí, porque hay 

El tipo de enseñanza implica no solo 

competencias pedagógicas, sino también 

una alta preparación emocional para 

enfrentar desafíos debido a los desafíos 

que enfrentan los docentes. El Plan 

Nacional Docente del Ministerio de 

Educación de Chile (2024) se enfoca en 

reconocer y fortalecer la labor de los/las 

docentes, destacando la importancia de la 

preparación profesional y la valoración 

social del rol. Este plan busca potenciar 

el desarrollo y bienestar de los/las 
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 más pocas personas yo creo que se 

atreven, porque igual es un trabajo duro. 

Pues las experiencias son pocas, le agarran 

cariño a los niños y pasan cosas, pasan 

cosas que duelen. 

educadores/as, reconociendo el desafío 

que implica trabajar en contextos donde 

el vínculo emocional y la resiliencia son 

fundamentales. 

Por otra parte, el Manual de Bienestar y 

Salud Laboral de Equipos Educativos 

(2022) destaca que la salud mental y el 

bienestar en el trabajo son fundamentales 

para los docentes que enfrentan 

situaciones emocionalmente complejas, 

como en Aulas Hospitalarias. Se hace 

énfasis en la necesidad de implementar 

estrategias de apoyo psicosocial y 

colaboración en los equipos educativos, 

ya que el estrés y las situaciones 

dolorosas pueden  afectar 

significativamente a  los/as 

Educadores/as. 

  

El rol de las Educadoras y Educadoras de 

Párvulo según las BCEP (2018) Son 

figuras fundamentales en el proceso 

educativo en salas cuna, jardines 

infantiles y otros programas de 

Educación Parvularia. Su rol consiste en 

coordinar las actividades con los niños, 

sus familias, el equipo docente y la 

comunidad, actuando como mediadores 

pedagógicos entre todos. Esto requiere 

destrezas como empatía, comunicación, 

asertividad, creatividad, resolución de 

conflictos y adaptabilidad. Lo que se 

relaciona con lo descrito desde las 

familias, donde visualizan el rol de la 

Educadora de Párvulos como una 

profesión desafiante y necesaria en este 

contexto. 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 
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Categoría Textualidad Teoría - Análisis 

 Ay no sé, es como las anteriores.  La La persona   comenta   que   admira   la 

 capacidad de mantener clases normales. capacidad de crear un ambiente que tenga 

1 Está bien. Es como lo que más admiro de clases normales para los niños y niñas. 

 ser porque es verdad, es difícil. Mantener Según Victoria Rivas (2023), las 

 como la paz viendo todo lo que ven igual, educadoras en escuelas hospitalarias 

 eso es admirable. deben combinar habilidades pedagógicas 

  y emocionales, adaptándose a un entorno 

  complejo que requiere mantener la 

  continuidad del aprendizaje y brindar 

  contención emocional a estudiantes en 

  tratamiento. Además, su labor implica 

  trabajar en red con familias y personal 

  médico, promoviendo la estabilidad 

  emocional y educativa del niño. Esta 

  modalidad resalta la importancia de la 

  resiliencia y la habilidad para adaptarse 

  frente a espacios serenos en situaciones 

  difíciles. 

Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 Ay todo. Encuentro que todo. Sobre todo En el testimonio se destaca la 

 ahora que encuentro que cada vez hay importancia de centrarse en el desarrollo 

2 mayor conocimiento sobre las formas en cerebral infantil y su conexión con la 

 que se desarrolla hoy el cerebro del niño y planificación educativa. En Chile, la 

 yo por ejemplo en esta escuela creo que se Política de Reactivación Educativa 

 mantiene un estudio de estos desarrollos Integral del Ministerio de Educación 

 constante. Se ve siempre están viendo qué (2023) destaca la necesidad de 

 esquema utilizar o qué actividades realizar implementar planes educativos que estén 

 o si algo no funcionó. fundamentados en principios 

  pedagógicos basados en el desarrollo 

  integral del niño. Estos principios 

  permiten a las comunidades educativas 

  tomar decisiones informadas en la 

  organización del tiempo y el ambiente de 

  aprendizaje se organizan para que la 

  planificación y evaluación sean más 
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  efectivas, se basen en las necesidades y 

características del desarrollo infantil. 

Además Manhey (2021), resalta la 

importancia de una planificación 

educativa que respete el desarrollo 

natural de los niños y niñas, evitando 

enfoques restrictivos y adultos-céntricos. 

Este enfoque de derechos fomenta una 

reflexión constante sobre las prácticas 

pedagógicas, asegurando que se ajusten 

al crecimiento cognitivo y emocional de 

los estudiantes. 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 
2 

Ay todo. Encuentro que todo. Sobre todo 

ahora que encuentro que cada vez hay 

mayor conocimiento sobre las formas en 

que se desarrolla hoy el cerebro del niño y 

yo por ejemplo en esta escuela creo que se 

mantiene un estudio de estos desarrollos 

constante. Se ve siempre están viendo que 

esquema utilizar o qué actividades realizar 

o si algo no funcionó. y qué otra cosa se 

puede hacer para que si funcione. Es eso 

como la versatilidad que tienen las 

educadoras. 

La neuroeducación permite a las 

educadoras y educadores entender los 

procesos cerebrales implicados en el 

aprendizaje temprano y adaptar sus 

metodologías para promover 

aprendizajes que realmente marcan la 

diferencia y un desarrollo integral en los 

niños y las niñas. Esta disciplina resalta 

la importancia de la plasticidad cerebral y 

la necesidad de adaptar las estrategias 

pedagógicas para favorecer ese 

crecimiento en función de lo que mejor 

responde al desarrollo neurológico del 

menor. En las escuelas, se evidencia la 

versatilidad de las educadoras al 

implementar nuevas metodologías o 

modificar las existentes cuando estas no 

funcionan como se esperaba, buscando 

siempre el beneficio del aprendizaje 

infantil. 

Además, la comunicación constante con 

las familias y el trabajo colaborativo 

refuerzan estas prácticas, garantizando un 

enfoque integral del aprendizaje y el 
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  desarrollo infantil en contextos como el 

escolar hospitalario, donde los desafíos 

son mayores debido a la situación de 

salud de los niños y niñas. La 

neuroeducación no solo informa a las 

educadoras sobre técnicas pedagógicas, 

sino que también les brinda herramientas 

para comprender cómo el entorno influye 

en el desarrollo de los niños y niñas, y 

cómo se puede modificar para favorecer 

su bienestar (Tapia Martínez, I., 2013) 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la 

Educadora de Párvulos? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

2 

De la casa todo de hacer como actividades 

que se acoplen a lo que hacen acá. Pero 

más que eso, no sé, mantener la 

comunicación con las Educadoras, que 

también es lo otro importante que lo hace 

como padre. 

Se hace presente que esta persona , como 

parte de la familia del párvulo, colabora 

en la casa con hacer actividades similares 

a las que se realizan en la escuela. 

También menciona que es importante 

mantener comunicación con las 

Educadoras. De esta forma la educación 

también se observa a partir de la 

colaboración articulada que se tiene con 

la institución educativa, que puede 

resultar como un desafío para las 

familias, donde la familia y escuela debe 

favorecer las condiciones necesarias para 

que en el hogar también se de esta 

articulación con los objetivos educativos 

vistos en el aula, ofreciendo herramientas 

y compartiendo y reflexionando sobre los 

aprendizajes de los niños y las niñas 

(Menendez, 2021). 

 
Este enfoque se alínea con el modelo de 

ësferas de influencia superpuesta” 

propuesto por Epstein, que destaca la 

colaboración entre familia, escuela y 

comunidad como un factor protector 
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  clave para el bienestar de los niños. 

Además, desde una perspectiva 

ecosistémica, la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner sugiere que la 

interacción positiva entre los diferentes 

contextos de vida del niño, incluyendo a 

su familia y la escuela contribuye a su 

óptimo desarrollo (Unesco, 2024). 

 

Tabla N°18: Entrevista a familiar 3 (Rodrigo) 
 

3° Entrevista Semiestructurada 

Pregunta 1: Desde su propio entendimiento, ¿Cómo definiría el rol de la Educadora de Párvulos 

en un contexto del área de la salud? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 O sea, pienso que el rol que toma ella Define el rol a partir de las características, 

 como Educadora dentro de la Escuelita, haciendo énfasis en la vocación de los 

 encuentro que es algo sumamente profesionales en este contexto  educativo. 

 importante, es súper bueno, la verdad es En este sentido, Sánchez (2021) menciona 

 que creo que para tener, digamos, para que existe influencia entre la vocación 

1 realizar ese rol, hay que tener una docente y el ejercicio mismo de la 

 vocación, hay que ser dedicado, y la profesión, la vocación surge como un 

 verdad es que me he encontrado que con elemento abstracto, es un llamado a aquello 

 las tías   de   la   Escuelita, tienen esa que te llena en la que te genera confianza y 

 vocación de querer enseñar, compromiso en el pensar y en el actuar. Por 

 independiente de los problemas que tenga otra parte, se hace mención de que en el 

 cada niño, porque son variados, y hay contexto de Escuela Hospitalaria saben 

 muchas enfermedades que tienen, saben, educar considerando las diversas 

 digamos, cómo abordar cada caso en situaciones de salud de los niños y niñas, en 

 particular, y para que, digamos, tengan un general esto se aborda como un desafío que 

 desarrollo acuerdo a su patología, tiene   esta   profesional   y   que lo hace 

 entonces encuentro que es algo bastante, diferenciado a otros espacios educativos. 

 como decirlo, bastante bueno. Sí, muy En este sentido Nuñez (2023) menciona que 

 importante,  bastante importante, muy el   crecimiento   fundamentado desde la 

 importante formación de los docentes contribuye a 

  fortalecer la calidad educativa, orientado al 

  logro de metas y objetivos establecidos en 

  la mejora continua. Por lo tanto, en este 

  contexto de salud las educadoras deben 
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  contar con una capacitación o integrar 

nuevos conocimientos en cuanto a 

estrategias o herramientas para abordar la 

diversidad que pueda existir y manejar 

elementos que no están dentro de su 

conocimiento pedagógico. 

Pregunta 2: ¿Encuentra usted importante el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto 

Hospitalario?, ¿por qué? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Sí, al cien por ciento. Muy importante. 

Porque generalmente las distintas 

patologías que, digamos, que se atienden 

en el hospital, en los niños, en lo que es 

área pediátrica, al ser tan variadas, y la 

mayoría a largo plazo, tratamiento a largo 

plazo, terapia, los niños quedan, digamos, 

sin esa conexión a una, digamos, a un 

centro educacional. Entonces, por 

ejemplo, son meses que, por ejemplo, en 

el caso de mi hijo,fueron meses que no 

fue al jardín, no fue, digamos, a ningún 

tipo de centro educacional, debido a que 

él tiene cáncer. Entonces, esto sirvió, 

digamos, para, mediante el tratamiento, 

poder, digamos, entregarle, digamos, una 

educación muy importante y de acuerdo 

también al curso que le diera a él. Así que, 

no, lo encuentro muy importante. 

La continuidad educativa en niños y niñas 

hospitalizados es importante para su 

desarrollo integral. La interrupción de sus 

actividades de aprendizaje y la desconexión 

del contexto social afectan su desarrollo 

cognitivo y socioemocional, tal como 

plantea Vygotsky (1978), quien resalta la 

importancia del aprendizaje en interacción 

social. Estudios muestran que la educación 

en contextos de salud provee normalidad y 

apoyo emocional, elementos fundamentales 

en la adaptación del niño al entorno 

hospitalario (Silva, 2019) Así, contar con 

programas educativos en hospitales permite 

disminuir brechas de aprendizaje y facilitar 

su futura reintegración escolar. 

Pregunta 3: ¿Qué competencias o acciones considera relevante del rol de la Educadora de 

Párvulos en la Escuela Hospitalaria? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

1 

Bueno, sí, o sea, en la relación que tienen 

con los niños, la dedicación que le 

dedican a cada uno, que más, bueno, la 

perseverancia también. Cuando, 

digamos, es muy difícil, digamos, que un 

niño aprenda, digamos, determinada 

En cuanto a las competencias de un/a 

Educador/a de Párvulos, se mencionan la 

dedicación que le dedican a cada niño y 

niña, haciendo referencia a una educación 

personalizada. Según Garduño (2021) la 

enseñanza personalizada es aquella que está 
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 cosa, es tener la perseverancia y yo creo 

que eso más que nada, porque en el fondo 

el tema, el concepto de educar a un niño 

varía entre niño y niño, entonces. 

sujeta a una intención pedagógica que está 

pensada para cada niño y niña, es una 

alternativa y una propuesta para avanzar en 

la educación y en la enseñanza inclusiva, 

atendiendo las necesidades educativas con 

el fin de abordar objetivos de aprendizajes 

propuestos. 

 
Así también, hace mención de la 

perseverancia como otra competencia que 

cuenta la Educadora de Párvulos. Furman 

(2020) mencionan que la perseverancia en 

un contexto de educación, hace referencia a 

establecer metas claras que pueden ser 

alcanzadas con esfuerzo y dedicación, la 

cual puede motivar al resto a ser resilientes 

y adoptar las mismas ganas de cumplir 

metas. 

 
Lo anterior, genera una relación con la 

condición de salud de los más pequeños, ya 

que necesitan de una docente con estas 

características, motivándolos en sus 

aprendizajes y conllevar un proceso de 

enfermedad al mismo tiempo. 

 
Lo anterior, se relaciona con el MBEEP 

(2019) y las BCEP (2018) al destacar la 

enseñanza personalizada y la perseverancia 

como competencias fundamentales de la 

Educadora de Párvulos. Estas se reflejan en 

la planificación inclusiva y adaptada a las 

necesidades individuales de cada niño/niña 

y en la creación de un entorno afectivo y 

motivador que favorezca la resiliencia y los 

aprendizajes significativos). Lo anterior, 

permite garantizar una educación integral, 

respetuosa de la diversidad y los ritmos de 

desarrollo, especialmente en contextos 

desafiantes como el de salud. 
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Pregunta 4: ¿Qué aspecto le llama la atención de las acciones desarrolladas por la Educadora de 

Párvulos?, ¿Por qué? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Bueno, yo creo que puede ser la relación, 

el diálogo que hay entre el niño, ella y el 

apoderado. Pienso yo que eso es lo que 

más me llama la atención porque, por 

ejemplo, la tía María yo la encuentro 

como una persona super, digamos, que 

trata de hablar conmigo con él Camilo y, 

digamos, trata de darme a conocer cuál es 

su, digamos, el avance que tenía Camilo 

o en qué está, digamos, decayendo, o 

cuáles son actitudes que le causan 

extrañeza de él y me hace las preguntas a 

mí. Entonces, pienso que eso es lo que 

más me llama la atención... 

La colaboración entre educador/a, niño y 

apoderado es esencial para el desarrollo 

infantil, ya que fortalece los vínculos y 

permite una respuesta educativa ajustada a 

cada necesidad específica. Estudios 

recientes en Chile destacan que la 

comunicación continua entre el docente y la 

familia facilita tanto el reconocimiento de 

logros como la identificación de 

dificultades, lo cual es fundamental para un 

aprendizaje personalizado y un desarrollo 

integral (Canales & Alvares, 2021; Pino- 

Pasternak & Larrain, 2020). 

Pregunta 5: ¿Qué acciones ha visto que realiza la Educadora de Párvulos para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 

 
2 

Sí, por ejemplo, hay una… Por ejemplo, 

las disertaciones que a mi hijo creo que le 

cuesta harto. Bueno, me manda anotado 

en reverso de la pauta, de la pauta 

evaluativa, que es lo que, por ejemplo, 

tengo que trabajar yo en la casa, cuando 

esté estudiando con él, o para que él se 

aprenda las cosas, los lineamientos que 

podría seguir para que él, digamos, 

entienda la materia de los párvulos. Sí, 

pues no, sí, totalmente. 

Se mencionan las disertaciones, como 

estrategia de aprendizaje vista por parte de 

la educadora de párvulos, así también en 

anotaciones en conjunto con su pauta 

evaluativa respectiva. También se puede 

apreciar que existen estrategias y/o 

herramientas para las familias para el trabajo 

articulado desde casa. Según De la Torre 

(2023) menciona que el trabajo de las 

familias en el proceso educativo es de gran 

importancia, ya que es el primer educador 

de los niños y niñas, en la que se atribuye a 

un contexto sociocultural con 

características propias. Esto favorece a los 

aprendizajes y experiencias que puedan 

tener los niños y niñas, retomando esos 

elementos para la contribución de los 
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  aprendizajes de los niños y niñas. Además, 

la presencia de las familias contribuye al 

desarrollo de valores y desarrollo 

socioafectivo. 

 
El testimonio se relaciona con el MBEEP 

(2019) al destacar las disertaciones y el 

trabajo colaborativo con las familias como 

estrategias. En primer lugar, esta respuesta 

dialoga con el Dominio A, al promover 

aprendizajes significativos mediante 

estrategias planificadas y con el Dominio D, 

al fomentar la participación activa de las 

familias en el proceso educativo. Según las 

BCEP (2018) el rol de la educadora incluye 

articular aprendizajes entre el hogar y la 

escuela, fortaleciendo el desarrollo 

socioafectivo, cultural y en valores. 

Pregunta 6: ¿De qué manera usted se vincula o participa con la labor que desarrolla la 

Educadora de Párvulos? 

Categoría Textualidad Teoría – Análisis 

 

 

 
2 

Claro, como les digo, al establecer estas 

conversaciones con ella, bueno, a través 

de, claro, como en este caso, de la pauta 

de evaluación, me dijo esos lineamientos 

para yo poder practicarlo en la casa con 

mi hijo. 

Y también me lo ha, digamos, ha hecho 

esa misma acción, pero para algunas 

tareas que tiene que hacer y que, por 

ejemplo, a mi hijo le cuestan. Como se 

llama esto, me da como consejo de cómo 

podría hacerlo, qué es lo que está fallando 

Camilo y cómo podríamos mejorarlo. 

La vinculación que genera con la Educadora 

es a través de realizar las tareas que se 

envían al hogar con su hijo/a y recibir 

consejos por parte de la profesional para 

saber cómo mejorar y considerar aquellos 

elementos que pueden estar dificultando al 

niño o la niña. 

 
Un enfoque importante a destacar es el 

modelo de responsabilidad compartida, 

donde los educadores proporcionan 

orientación específica a los padres para 

reforzar el aprendizaje en el hogar. Esta 

estrategia implica identificar áreas 

específicas de dificultad para los niños y 

establecer métodos de apoyo en conjunto 

fuera del aula. Brindar a los padres y madres 

acciones y recomendaciones concretas se 
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  alinea con el modelo descrito sobre apoyo 

compartido, asegurando coherencia entre el 

entorno escolar y el hogar. (Muñoz & 

Torres, 2022). 
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CAPÍTULO V 

 

Capítulo 5: Discusión, conclusiones y proyecciones 

Este capítulo presenta una instancia de discusión relacionada a las categorías y subcategorías del 

proceso de investigación, a partir de los distintos elementos encontrados en el análisis de la 

información recabada, para posteriormente concluir a responder los objetivos de la investigación 

y establecer diversas proyecciones sobre el objeto de estudio. 

Se presenta un organizador gráfico que muestra una sistematización del capítulo: 

 
Esquema N°5: Organizador gráfico Capítulo 5 

 
 

Fuente: Elaboración colectiva 

 

 

 
5.1 Discusión 

En este proceso se presentan distintos elementos que responden a los objetivos de investigación, 

las cuales se presentan de manera articuladas y abren camino a conocer este contexto de Escuela 

Hospitalaria. Las categorías surgen como guía de la investigación que permiten abordar el objeto 

de estudio desde su integralidad, por lo tanto, las categorías de análisis han sido seleccionadas a 

través de los tres objetivos específicos de la investigación, resultando dos categorías: “Rol de la 

Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria” y “Estrategias Pedagógicas de la Educadora 

de Párvulos en la Escuela Hospitalaria”. Posteriormente, la investigación determina tres 

subcategorías, “Interacciones Pedagógicas”, Estrategias Educativas” y “Recursos 

Pedagógicos”. 

 
En cuanto a la categoría “Rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria”, es 

relevante mencionar que la Educadora de Párvulos es aquella persona que está a cargo del nivel 

de Educación Parvularia en la Escuela Hospitalaria de este centro de salud en particular, debido a 

que tiene mayor conocimiento del desarrollo de los niños y niñas de un rango etario de 0 a 6 años, 

además cuenta con un manejo en cuanto a elementos curriculares de planificación, evaluación, 

implementación de experiencias de aprendizaje, seguimiento de cada niño y niña, realización de 
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un trabajo conjunto con el equipo multidisciplinario y las familias. Además, de un trabajo de 

multigrado enfocado en un área específica, articulando objetivos de educación parvularia a otros 

ciclos de enseñanza básica. Su labor en este contexto es relevante, ya que tiene una formación 

distinta a las otras profesionales que se encuentran en este contexto educativo, así también al 

enfoque que se tiene del juego como estrategia pedagógica, articulando los diversos principios de 

la Educación Parvularia en su quehacer docente. La Educadora de Párvulos es aquella profesional 

que trabaja en colaboración con la Educación Básica, trabajando desde las estrategias de transición 

educativa y desde las relaciones afectivas con los niños y niñas, generando un impacto en ellos y 

ellas a través del primer acercamiento con un espacio educativo, bajo condiciones adversas de 

enfermedad, generando cierta normalidad en el aula, para posteriormente permitir una continuidad 

y una reincorporación a un contexto educación tradicional. Por lo tanto, la Educadora de Párvulos 

necesita de la auto observación como una herramienta para mejorar su quehacer educativo a partir 

de la reflexión, además de contar con una comunicación asertiva, siendo empática y flexible ante 

los distintos contextos. 

 
Por otra parte, en relación a la categoría “Estrategias Pedagógicas de la Educadora de Párvulos 

en la Escuela Hospitalaria” se hace presente a través de estrategias personalizadas para cada niño 

y niña que conforma el nivel de Educación Parvularia, así también la necesidad de contar con 

diversas herramientas y maneras de implementar instancias de aprendizaje, donde es fundamental 

la afectividad y el trabajo de las emociones. Algo que caracteriza estas estrategias pedagógicas, 

tienen relación con el juego como intención educativa desde la implementación de recursos y 

materiales variados, con ambientes enriquecidos que acompañan estas experiencias de aprendizaje. 

Por lo general estas estrategias están pensadas para ofrecer una experiencia como cualquier otro 

centro educativo, pero adaptados y pensados desde un contexto de salud. La Educadora de 

Párvulos es quien está a cargo de decidir las estrategias más adecuadas y efectivas para cada niño 

y niña, tomando en cuenta sus intereses, vivencias, sus ritmos de aprendizaje y su estado de salud. 

Por lo tanto, es relevante que la Educadora de párvulos conozca a los niños y niñas desde su 

integralidad, para que así pueda anticiparse e ir adaptando experiencia a cada uno de ellos, además, 

se apoya del equipo multidisciplinario a través de instancias de conversaciones y diálogos, que 

tienen una intención reflexiva e intercambio de ideas de propuestas colectivas que están sujetas a 

estrategias que se visualizan desde las experiencias de las profesionales. Por último, la familia de 

los niños y niñas también forman parte de una estrategia educativa, que tiene relación con mantener 

una comunicación y un trabajo articulado, no solo desde el ámbito académico, entregando 

herramientas para articular aprendizajes desde casa a través de instancias de juego. 

 
En el proceso de investigación se hizo presente la subcategoría de Interacciones Pedagógicas, 

enfocado al rol de la Educadora de Párvulo. De acuerdo con Figueroa y Navarrete (2023) 

manifiesta que las interacciones pedagógicas son un punto de encuentro entre aquellos saberes, 

gestos y significados, desde el intercambio de experiencias y la reciprocidad. Lo anterior se 

encuentra presente a partir de la responsabilidad que tiene la Educadora de Párvulos en el aula con 

los niños, niñas y adolescentes que interactúan de manera diaria en su día a día en el espacio 

educativo, sobre todo en la modalidad de multigrado, donde se caracterizan por ser participativas 



128  

con un enfoque flexible y adaptado a cada niño y niña, del mismo modo, esta responsabilidad está 

visualizada desde la responsabilidad educativa donde los niños y niñas se puedan desarrollar de 

manera integral, donde los contenidos son de igual de importante que otras dimensiones. Aquí se 

hace presente la importancia de una relación de bienestar socioemocional en función al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, donde la calidad de la interacción se hace presente en la visión que se 

tiene la Educadora de Párvulos con respecto a los niños y niñas como sujetos de derechos, que se 

abordan a partir de la calidad de las acciones y el discurso de esta profesional. La interacción entre 

Educadora y niños/niñas, mantienen cierta cercanía de manera natural, debido al transcurso del 

tiempo en un espacio compartido y también de las instancias en las que se presentan a raíz de un 

ambiente de confianza. La Educadora mantiene una presencia cercana y accesible, favoreciendo 

una interacción respetuosa y de confianza con los niños y niñas en el aula, estando atenta a las 

interrogantes y a las experiencias de los niños y niñas, es un ambiente donde las personas pueden 

compartir sus ideas y formas de expresarse. Por otra parte, la Educadora de Párvulos genera una 

interacción con el grupo de niños y niñas de multigrado a través del liderazgo al dirigir el momento 

de encuentro, presentándose como un desafío para ella, a través de la socialización en la que motiva 

la participación independiente de las distintas edades que se puedan encontrar en el aula. Del 

mismo modo, la colaboración no es ajena y se hace presente en varias instancias, la interacción 

entre el equipo multidisciplinario y la Educadora de Párvulos se realiza a través de trabajo 

articulado, que está enfocado en la mejora y calidad de la educación, a partir de la flexibilidad y 

adaptación que el mismo contexto requiere y que se va integrando a partir de la labor educativa 

con una comunicación constante a través de diálogos formales e informales. Así también, la 

Educadora se genera una interacción con las familias de los niños y niñas a través de una 

comunicación constante, una actitud positiva y un trabajo colaborativo que se realiza de manera 

conjunta, siempre estando presente la importancia de lo académico, el estado de salud y el aspecto 

socioemocional de los párvulos. 

 
Esta profesional del área de la educación presenta diversas acciones y maneras en que implementa 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los párvulos, que se encuentran a través de la 

subcategoría de Estrategias Educativas. Según Murillo (2020) Las estrategias educativas se 

consideran como un conjunto de procedimientos que están enfocados en resolver algunos 

conflictos o problemas a fin de cumplir el objetivo de articular y construir el aprendizaje. A partir 

de la labor de la Educadora de Párvulos se expone la implementación de varias estrategias 

educativas que resultan ser imprescindibles para el nivel antes descrito y para dar respuesta a las 

necesidades de los niños y las niñas que contribuyen este nivel, con miras a abordar de forma 

integral la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la educación hospitalaria. Desde que lidera 

el encuentro una de las primeras estrategias educativas son las láminas, que son presentadas a la 

altura de la niña con tres posibilidades de elección, debido a la adaptabilidad y flexibilidad que se 

realiza a partir de la edad de los niños y niñas . Así también, la Educadora implementa unos lentes 

de plástico de color brillante con intención de juego, para abordar el clima desde el juego 

simbólico, generando también en la niña el querer participar de la rutina. En esta misma instancia 

la Educadora de Párvulos implementa diversas preguntas como estrategia movilizadora para la 

participación, donde en variados momentos realiza inflexiones de voz para despertar el interés de 
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los niños y niñas, no solo recapitulando conocimientos y contenidos, sino que también intereses y 

aspectos emocionales. Posteriormente, se presenta una instancia de mochila lectora, presentando 

una estrategia a través de la participación de las familias en el involucramiento a través de un 

trabajo compartido, articulando tanto intereses de los niños y niñas al escoger un libro de su agrado 

y la participación de las familias en el proceso, a continuación retoma la experiencia con el relato 

de un cuento como estrategia utilizando un lenguaje corporal y verbal que incentiva y genera un 

interés a la historia narrada. Luego en las experiencias que realiza de manera personalizada, divide 

la sala con un biombo como una forma de centralizar a los niños y niñas que conforman el nivel y 

trabajar de manera individual, donde se presenta el uso de herramientas tecnológicas, uso de libros 

de trabajo y colaboración de las familias a partir del material en las experiencias. En esta instancia, 

la Educadora de Párvulos suele trasladarse continuamente para mantener cercanía con los niños y 

niñas y dar esa atención personalizada, a través de frases de refuerzo positivo que conforman una 

estrategia para incentivar en el aprendizaje. 

 
De acuerdo a la subcategoría de Recursos Pedagógicos, se ha recabado información en torno 

algunos recursos con intención pedagógica que son característicos de este contexto de salud, siendo 

materiales variados y concretos. Según Roque (2020) menciona que el docente es la persona 

responsable de diseñar y evaluar experiencias de aprendizajes con su respectivo recurso 

pedagógico, permitiendo a los niños y niñas desarrollarse en plenitud de sus potencialidades, así 

también debe favorecer a la comunicación entre todas las personas, con una estimulación visual 

que genere un interés, teniendo la facilidad de poder ser explorado y ser adaptado para las 

características de los niños y niñas. En primer lugar, esta Escuela Hospitalaria cuenta con diversos 

recursos literarios dirigido a todas las edades en un librero al alcance de todos y todas, para que 

los niños y niñas puedan tomar el libro de su preferencia y conectar con este recurso educativo. 

Por otro lado, otro recurso es el memorice que se aborda de manera compartida entre la Educadora 

de Párvulos y los niños y niñas, con una intención lúdica. Así también, hace uso de un aparato 

tecnológico personal para abordar algunos objetivos diferidos en abordar las TICs. El espacio 

físico también tiene una intención pedagógica y el uso de láminas resulta como un recurso que ha 

sido intencionado como experiencia constante. En general los recursos implementados por la 

Educadora están visualizados desde el trabajo articulado con las familias, donde la Educadora de 

Párvulos entrega recursos educativos concretos para abordar ciertos contenidos a través de la 

entrega de materiales como, como libros, láminas y juegos diversos para la casa, por otra parte, 

también las familias traen materiales desde casa, desde allí surgen experiencias con fotografías y 

experiencias diversas. 

 

 
 

5.2 Conclusión 

Este estudio se ha concretado gracias a la aplicación de múltiples instrumentos de recolección 

mediante la técnica de conversación, establecidos para abordar entrevistas semiestructuradas a la 

Educadora de Párvulos, Equipo Multidisciplinario y Familias; como también la incorporación de 

la técnica de observación que permitió conocer en primera persona esta realidad de Escuela 

Hospitalaria, donde las diversas acciones y estrategias que se fueron visualizando por parte del 
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quehacer de esta profesional, fueron registradas en un diario de campo que demuestra el proceso 

observado en los dos días de visita al centro en estudio. Así mismo, registrar momentos de rutina 

y experiencias de aprendizajes, que se capturaron a través de fotografías con el consentimiento de 

las personas participantes, para evidenciar los espacios y ambientes enriquecidos que genera la 

Educadora de Párvulos en un entorno hospitalario. Entonces, desde los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación, se puede concluir que tanto el objetivo general como también los 

objetivos específicos se dan por cumplidos. Por tal motivo, surgen las siguientes reflexiones: 

 
Comenzando con el objetivo general de la investigación es “Conocer el rol de la Educadora de 

Párvulos en un contexto no formal de Escuela Hospitalaria de la comuna de Santiago que atiende 

niños y niñas de 0 a 6 años”, de este modo nace la pregunta específica ¿Cuál es el rol de la 

Educadora de Párvulos en un contexto no formal de Escuela Hospitalaria que atiende a niños y 

niñas de 0 a 6 años? en base a ambos es que se desprenden a continuación los objetivos y preguntas 

específicas que llevaron a realizar está investigación en terreno. 

El primer objetivo específico fue “Identificar las estrategias pedagógicas que implementa la 

Educadora de Párvulos dentro del contexto no formal de Escuela Hospitalaria” con niños y niñas 

de 0 a 6 años, esto nos lleva a su pregunta específica ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas 

utilizadas por la Educadora de Párvulos dentro de un contexto no formal de Escuela Hospitalaria 

con niños y niñas de 0 a 6 años? A partir de las observaciones realizadas en el espacio educativo 

junto con las entrevistas enfocadas a la labor que ejerce la Educadora, este objetivo específico se 

cumple mediante observaciones y entrevistas que se establecieron. En tanto, se evidencia el uso 

del juego, la afectividad y la creación de ambientes enriquecidos como estrategias centrales, lo 

cual se alinea con el primer supuesto de la investigación. En particular, el juego es el primer 

lenguaje que conocen los niños y niñas, con el pueden expresar su mundo con otros, así como 

también sus deseos, temores, fantasías o conflictos (Andrade, 2020). En el contexto estudiado se 

emplea como una herramienta pedagógica que facilita el aprendizaje y la participación activa de 

los niños y niñas, quienes enfrentan limitaciones físicas o emocionales debido a su estado de salud. 

El aprendizaje está estrechamente relacionada con la afectividad que a su vez se relaciona con el 

desarrollo integral de las personas que a través de experiencias personales y colectivas va 

adquiriendo por medio de sus propias percepciones, sentimientos y/o emociones que influyen 

posteriormente en su forma de ser (Rujel, 2024). Los ambientes de aprendizaje son conocidos 

como el tercer educador, que contienen elementos que convergen entre sí en favor del desarrollo 

y estimulación del aprendizaje integral de los niños y niñas, para ello se hace necesario que sea 

motivante, participativo y que desafíe las capacidades de los párvulos (González, et al, 2024). De 

este modo, podemos comprobar que el juego, la afectividad junto con la preparación del ambiente, 

son estrategias claves para este contexto hospitalario, en el que se forma un ambiente enriquecido 

brindando una educación de calidad a partir de nuevos aprendizajes, contención emocional, 

seguridad y confianza para los niños y niñas que asisten habitualmente a esta Escuela Hospitalaria. 

El segundo objetivo específico es “Describir las estrategias pedagógicas implementadas por la 

Educadora de Párvulos con niños y niñas de 0 a 6 años en una Escuela Hospitalaria” y su 

pregunta específica ¿Qué características tienen las estrategias pedagógicas utilizadas por la 

Educadora de Párvulos en una Escuela Hospitalaria con niños y niñas de 0 a 6 años? En cuanto 
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al segundo objetivo específico, se busca describir las características de las estrategias pedagógicas, 

se confirma que estas son adaptadas a las necesidades y limitaciones de los niños y niñas, 

cumpliendo así con el segundo supuesto de la investigación. Las estrategias observadas se destacan 

por ser individualizadas, esto ayuda a que los aprendizajes sean adaptados y adecuados según el 

propio desarrollo de los niños y las niñas (González, et al, 2024). Así como flexibilidad y su 

enfoque en el bienestar integral de los y las estudiantes. La Educadora de Párvulos adapta las 

actividades y métodos de enseñanza para mantener la participación y la atención de los estudiantes, 

a menudo en estado de salud crítico. La creación de un ambiente que combina el juego simbólico 

y actividades visuales contribuye a un entorno de aprendizaje inclusivo y sensible a las condiciones 

de salud. 

 
El tercer objetivo específico: “Registrar las percepciones del equipo multidisciplinario y las 

familias sobre el rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria del centro de salud 

en estudio” y su pregunta específica ¿Cuáles son las percepciones que tiene el equipo 

multidisciplinario y las familias al respecto del rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela 

Hospitalaria del centro de salud en estudio? El tercer objetivo específico enfocado en registrar las 

percepciones del equipo multidisciplinario y las familias, también se cumple. Los datos 

recopilados indican que tanto el equipo multidisciplinario como las familias valoran el rol de la 

Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria. Este reconocimiento se relaciona con su 

capacidad de fomentar un ambiente educativo adaptado, considerando que los ambientes de 

aprendizaje se han transformado y van más allá de la planificación, los recursos o el mobiliario 

dispuesto, sino que se privilegia provocar interacciones significativas y de calidad (Ramírez, 

2021). En otras palabras, no solo se enfocan en aspectos académicos, sino que también aborda el 

bienestar emocional y social de los niños y niñas, en sintonía con el tercer supuesto de la 

investigación. Además, el trabajo colaborativo entre la Educadora de Párvulos y otros 

profesionales (como otras Educadoras) se da para la transición de niveles educativos en el que se 

comparten sugerencias y estrategias para trabajar con cada niño/a desde sus condiciones e 

intereses, esto permite un enfoque educativo holístico, asegurando así los niños y niñas no vean 

interrumpido su proceso de aprendizaje a pesar de su estado de salud. 

 
La implementación de estrategias basadas en el juego y la afectividad muestra cómo se han 

alcanzado los objetivos específicos y cómo los supuestos de la investigación se ven corroborados 

por los hallazgos. Las estrategias pedagógicas observadas y descritas confirman la importancia de 

un ambiente enriquecido y flexible, fundamental en un contexto hospitalario donde cada estudiante 

requiere una adaptación única y personalizada. 

 
El rol de la Educadora de Párvulos en la Escuela Hospitalaria trasciende la enseñanza convencional 

y se convierte en un pilar de apoyo emocional y adaptabilidad pedagógica. Como se ha analizado, 

las estrategias basadas en el juego, afectividad y un ambiente enriquecido no solo promueven el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes hospitalizados, sino que también sostienen su bienestar 

emocional, lo que es un componente fundamental en el proceso de recuperación y aprendizaje. 
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Esta investigación enfatiza la importancia de una educación inclusiva y con interacciones de 

calidad para todos y todas las personas en contextos hospitalarios, adaptada a las capacidades y 

limitaciones de cada estudiante. Para ello es imprescindible propiciar diálogos con los niños y 

niñas en diferentes momentos de la jornada, esto debido a que la mayoría de los momentos en que 

se inicia una conversación con la Educadora o con otros, son en momentos rutinarios, lo que quiere 

decir, que no existe un momento espontáneo en que nazcan diversas opiniones o intereses por parte 

de los párvulos (Brief, 2022). 

 
Además, se propone continuar investigando y desarrollando políticas que fortalezcan este tipo de 

educación especializada, reconociendo su valor social y su contribución a una sociedad más 

equitativa. La Educación Hospitalaria no sólo responde al contexto de salud complejo de sus 

estudiantes, sino que también encarna los principios de equidad e inclusión que deberían regir todo 

sistema educativo. Otro punto importante a destacar es la gran labor de la Educadora de Párvulos 

y a su vez, visibilizar su trabajo en un contexto diferente al que se acostumbra a enseñar en los 

centros de formación. 

 
En este contexto, se han identificado todos los Principios Pedagógicos que han nutrido la 

investigación y han permitido visualizar el rol de la Educadora de Párvulos desde una perspectiva 

integral. De acuerdo con las BCEP (2018) los Principios Pedagógicos constituyen en la manera de 

orientar a los Educadores y Educadoras para contribuir a una educación de calidad, esto a partir de 

una organización sistemática de las experiencias de aprendizajes y la propia labor de los agentes 

educativos, permitiendo evaluar constantemente para un contexto educativo de bienestar. Por lo 

tanto, se vio plasmado los principios de Bienestar, Unidad, Singularidad, Actividad, Juego, 

Relación, Significado y Potenciación, los cuales se han descrito en el análisis de los instrumentos 

y se presenta de manera articulada desde la intención educativa que promueve la Educadora de 

Párvulos. 

 
Respuestas a supuestos: 

En cuanto al primer supuesto de la investigación: “Las estrategias pedagógicas que implementa 

la Educadora de Párvulos son: el juego, la afectividad y el ambiente enriquecido en los niños y 

niñas que asisten a la Escuela Hospitalaria”. Junto con lo anterior, es importante mencionar que 

su cumple este supuesto donde se evidencia el uso del juego, el trato desde la afectividad y la 

creación de ambientes enriquecidos como principales estrategias de aprendizaje. La utilización del 

juego está visualizada como una estrategia pedagógica, que es primordial en los niveles de 

Educación Parvularia, especialmente en contextos hospitalarios donde el juego no solo facilita el 

aprendizaje, sino también la expresión y gestión emocional de los niños y niñas. El juego permite 

la creación de entornos de aprendizajes significativos e interactivos, los que son sumamente 

relevantes en un ambiente hospitalario, ya que ayudan a los estudiantes a adaptarse mejor a 

situaciones difíciles, promoviendo su bienestar integral (Mena, 2021). 

En segundo lugar, se expone la importancia de la afectividad, la relación afectiva es primordial en 

contexto hospitalario, donde los/las Educadores/as abordan las necesidades emocionales de los y 

las estudiantes para promover un aprendizaje significativo y un ambiente seguro. Contreras y 
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Romero (2020) explican que la afectividad no sólo facilita el aprendizaje académico, sino que 

también contribuye al desarrollo emocional del niño, especialmente en un contexto donde la 

vulnerabilidad es constante. 

Por último, la creación de un ambiente enriquecido es una de las estrategias clave en la educación 

hospitalaria, puesto que la Educadora diseña un entorno que permite la autonomía y el 

protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Un ambiente diseñado, con recursos 

organizados y accesibles, proporciona un clima seguro (Muñoz, 2023). 

 
El segundo supuesto: “Las estrategias pedagógicas utilizadas por la Educadora de Párvulos 

requieren ser adaptadas para responder a las características de la condición de salud de los niños 

y niñas que asisten a la Escuela Hospitalaria”. Se cumple por los siguientes motivos: Se 

destaca la adaptación a las necesidades individuales, la flexibilidad, ya que la condición de salud 

de los y las estudiantes pueden variar ampliamente. Esta flexibilidad permite a las Educadoras 

modificar sus estrategias según el estado físico y emocional de cada niño, promoviendo así una 

educación inclusiva y personalizada (López y González, 2023). 

De igual manera, las Educadoras deben adaptar el currículo y diseñar experiencias o actividades 

que puedan ser realizadas tanto en aulas multigrado como en el mismo espacio de hospitalización 

del niño o niña, si así lo requiere su estado de salud. Esto permite que puedan recibir una educación 

continua sin interrumpir su tratamiento, aceptando también el respeto a sus limitaciones físicas 

(MINEDUC, 2023). 

 
El tercer supuesto: “El equipo multidisciplinario y las familias reconoce y/o valora favorablemente 

el rol de la Educadora de Párvulos en el contexto de Escuela Hospitalaria”, se cumple debido a 

que este rol es valorado positivamente por ambas partes, ya que el equipo de salud y otros 

profesionales educativos reconocen la importancia de la Educadora de Párvulos, quien cumple un 

rol fundamental en la iniciación de procesos educativos en un entorno hospitalario. La Educadora 

no solo es responsable del proceso de la enseñanza, sino también contribuye al bienestar en el 

ámbito emocional y del desarrollo social de los estudiantes, apoyando la transición educativa en 

colaboración con otros profesionales, como Educadoras de Básica y Diferencial (Vargas y 

Sepúlveda, 2023). 

Es importante mencionar que las familias valoran la labor de la Educadora de Párvulos, mantienen 

comunicación constante, apreciando su rol en la adaptación de actividades y el acompañamiento 

emocional de los niños y niñas. Esta interacción familiar permite que los padres/madres se sientan 

acompañados y de cierta forma incluidos en el desarrollo de los procesos educacionales de sus 

hijos e hijas (Fajardo et al., 2024). 

 

 
 

5.3 Proyecciones 

Después de realizar este estudio se propone continuar investigando acerca del rol que ejercen las/os 

Educadoras/es de Párvulos en diversos contextos educativos como en salas cunas de centros 

penitenciarios, salas de estimulación, casas de acogida, escuelas rurales, entre otros, para conocer 
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en mayor profundidad diferentes realidades sobre el ejercicio profesional y a su vez se podrán 

descubrir y analizar las estrategias pedagógicas que se utilizan en cada uno de estos lugares. 

 
Asimismo, se propone estudiar otras Escuelas Hospitalarias en el que se desempeñen más 

Educadoras/es de Párvulos para ampliar la muestra de investigación, así se podrá contrastar las 

rutinas y métodos de aprendizajes que se implementan en los contextos de salud, en el que, a su 

vez, se asegure el derecho y la calidad de educación, flexibilizando en base a las características y 

condiciones que se enfrentan los niños y niñas. Así también, resulta interesante seguir indagando 

acerca de la vinculación de dos áreas, como lo es en el ámbito de la salud desde el área de la 

educación. 

 
Adicionalmente, sería interesante seguir investigando para conocer cómo se aborda ciertos núcleos 

de las Bases Curriculares de Educación Parvularia como la Corporalidad y el Movimiento, las 

Interacciones Sociales-Culturales y la Exploración del Entorno Natural en la Escuela Hospitalaria 

considerando la salud comprometida o delicada y por eso es que surge la necesidad de creación de 

estos espacios educativos por lo que la forma de llevar el currículum es diferente. 

 
Además, sería interesante realizar un estudio sobre el apoyo socioemocional que reciben las 

Educadoras/es de Párvulos y otros/as docentes que se desempeñan en contextos de salud y 

Escuelas Hospitalarias; así como se sabe, los agentes educativos deben velar por el bienestar 

integral de los niños/as, también es importante estar bien con nosotros/as mismos/as para 

transmitirlo a otras personas, siendo aún más considerable en los espacios hospitalarios, donde 

existe una carga emocional más fuerte que en el sistema educativo tradicional. 

 
Sería valioso explorar las estrategias pedagógicas durante la transición de la Educación Parvularia 

a la Educación Básica, observando cómo se integran elementos como el “juego” y la “afectividad”. 

Aunque estos aspectos son fundamentales en el primer nivel educativo, son transversales y deben 

ser considerados a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, 

dentro del contexto de la investigación. Es importante también analizar cómo el juego y la 

afectividad se manifiestan en los distintos elementos del aprendizaje, sobre todo en un contexto de 

Escuela Hospitalaria donde se requieren de un trabajo colaborativo y flexible, en el cual los niños 

y niñas tengan posibilidades de estar en contacto con material concreto y experiencias de 

aprendizaje que van en sintonía con su nivel de desarrollo. 

 
Luego de todas estas proyecciones y sugerencias, como equipo de investigadoras, también 

consideramos importante publicar este estudio para participar en seminarios a nivel nacional e 

internacionales con la finalidad de dar a conocer la importancia del ejercicio profesional de una 

Educadora de Párvulos en espacios de Escuelas Hospitalarias y las estrategia pedagógicas que son 

particulares de esta realidad, donde la calidad educativa está conformada por las interacciones e 

implementaciones de ambientes enriquecidos desde la afectividad. 
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