
European Public & Social Innovation Review 

ISSN 2529-9824 

Artículo de Investigación 

Identización e identidad profesional en la 
formación inicial docente de educador/a 
infantil 

Identification and professional identity in initial 
teacher training for early childhood educators 

Lorena Garrido-González1: Universidad Católica del Maule, Chile. 
lgarridog@ucm.cl  
Giannina Flores-Meza: Universidad Católica del Maule, Chile 
gflores@ucm.cl  

Fecha de Recepción: 30/05/2024  

Fecha de Aceptación: 18/10/2024 

Fecha de Publicación: 28/01/2025 

Cómo citar el artículo 
Garrido-González, L. y Flores-Meza, G. (2025). Identización e identidad profesional en la 

formación inicial docente de educador/a infantil [Identification and professional identity in 

initial teacher training for early childhood educators]. European Public & Social Innovation 

Review, 10, 01-18. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1184 

Resumen 
Introducción: Las construcciones identitarias, se dan a lo largo de la vida profesional de las 
personas, considerándose multidimensionales debido a los diferentes factores que la afectan, 
siendo la FID uno de ellos. Metodología: Con un mirada cualitativa, se realizó un estudio de 
caso simple, con participación voluntaria de 90 estudiantes de primer a cuarto año de la carrera 
de Pedagogía en Educación Parvularia de una universidad chilena, quienes entregaron su 
visión de que es para ellas ser educador/a. Los registros fueron analizados acorde a su 
discurso y contenido con apoyo de Atlasti 23. Resultados: existen cambios identitarios dentro 
de FID, siendo notorios en primer, segundo y cuarto año de formación. La mirada del ser 
educador/a fue cambiando desde una centrada en los afectos a una profesionalizante. 
Discusión: Queda de manifiesto la existencia de  Trayectorias identitarias, las cuales van de la 
mano de procesos reflexivos, sin embargo esa mirada es variable acorde al tipo de formación 
que se recibe. Conclusiones: La FID es decidora frente al tipo de profesional que se está 
formando, volviéndose fundamental analizar el modelo formativo que se emplea. 
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Abstract 
Introduction: Identity constructions occur throughout people's professional life, being 
considered multidimensional due to the different factors that affect it, being IDF one of them. 
Methodology: With a qualitative approach, a simple case study was carried out, with the 
voluntary participation of 90 students from 1st to 4th year of the Pedagogy in Early Childhood 
Education career of a Chilean university, who gave their vision of what it is for them to be an 
educator. The records were analyzed according to their discourse and content with the support 
of Atlasti 23. Results: there are identity changes within FID, being noticeable in the 1st, 2nd 
and 4th year of training. The view of being an educator changed from one centered on affection 
to a professionalizing one. Discussion: The existence of identity trajectories is evident, which 
go hand in hand with reflective processes; however, this view varies according to the type of 
training received. Conclusions: The IDF is decisive in relation to the type of professional being 
trained, and it is essential to analyze the training model used. 

Keywords: Initial training; professional identity; early childhood education; early childhood 
teacher; identity trajectories; university; identity crisis; teacher professional development. 

1. Introducción

La formación inicial docente (FID), es una de las temáticas más valoradas hoy en día, debido 
a la relevancia que ésta representa para el desarrollo de las sociedades (Navarrete-Cazales, 
2024; Bastias y Gonzalez, 2023; Castro, 2017; Lemaitre, 2003, 2004 y 2017), especialmente 
después del informe Mckinsey (2007), donde se alude especial responsabilidad a los/as 
docentes frente al logro de aprendizaje de los/as estudiantes. Por lo que, entidades 
reconocidas de impacto internacional como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] y Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico [OCDE], han hecho un llamado a poner cuidado y atención en ella, “con el firme 
objetivo de fortalecer y mejorar la calidad de las instituciones y de los programas en donde se 
desarrollan” (Navarrete-Cazales, 2023, p. 167). 

UNESCO (2021) enfatiza “la persistencia de diferencias globales –y una necesidad apremiante 
de reimaginar por qué, cómo, qué, dónde y cuándo aprendemos– muestran que la educación 
aún no está cumpliendo su promesa de contribuir a forjar un futuro pacífico, justo y sostenible” 
(p. 1). En este sentido, la responsabilidad formativa de los futuros profesionales de la 
educación, es de las entidades terciarias (universidades, institutos pedagógicos, entre otras 
denominaciones que responden al país donde se haga referencia), las cuales tienen en sus 
manos uno de los momentos claves para la construcción identitaria. Figueroa-Céspedes et al., 
(2020) señalan que diversos estudios (Vanegas y Fuentealba, 2019; Pardo y Adlerstein, 2015; 
Alarcón et al., 2015; Pizarro y Espinoza, 2016), alertan que la FID, no está logrando alcanzar los 
desafíos que requiere la sociedad, donde “las necesidades actuales requieren que la educación 
responda al mismo ritmo de las transformaciones sociales y culturales” (Caicedo, 2020, citando 
a Castillo y Gamboa 2012, p. 18), tal y como lo está reconociendo la UNESCO. 

Surgiendo varias interrogantes al respecto, ¿por qué la FID no está logrando formar los/as 
educadores que la sociedad requiere?, ¿esto se deberá a la formación entregada o al modelo 
formativo que emplea?, entre otras, sin embargo, debido a la relevancia que esta representa, la 
pregunta movilizadora será ¿Cómo están construyendo los/as futuros educadores/as de 
párvulo su identidad profesional dentro de la FID? 
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Responder a dicha interrogante es compleja de resolver de manera absolutista, ya que se 
considera, que las construcciones identitarias son multidinámicas y multifactoriales (Morales 
y Tobarda, 2021; Ruvalcaba-Coyaso et al., 2011), por tanto, no dependen tan solo de un factor 
o una mirada, sino que de la unión de situaciones y/o vivencias personales y sociales, los que 
“confluyen para dar origen a una construcción compuesta por modelos profesionales, 
procesos relacionales y procesos biográficos continuos” (Blanco, 2022, p. 427),  que realizan 
los/as educadores/as.  Friz et al. (2022) señalan “las identidades son expresión o resultado de 
su experiencia previa en contextos de diversidad cultural y son determinantes al momento de 
planear su trabajo” (p. 290), haciendo ver que dicha mirada existente del yo profesional es 
determinante al momento de ejercer la profesión, siendo la reflexión pedagógica la columna 
vertebral que moviliza las crisis identitarias (ver Figura 1) 
 
Figura 1. 
 
Construcción identitaria del ser docente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión bibliográfica realizada (2024). 
 
La Figura 1 muestra como la identidad profesional del ser docente, está basada en múltiples 
momentos y acciones, donde la historia de vida y la identidad social, a través de la FID, son 
fundamentales, ya que todas ellas en su conjunto operan en su constructo, donde la reflexión 
pedagógica es la que moviliza el pensamiento y colabora en las reconstrucciones después de 
cada crisis identitaria. 
 
Se comprende como crisis identitaria, el momento en el cual los/as docentes ven conflictuada 
su realidad y/o formas de actuar y/o pensar (Erikson, 1980 ,1968; Miranda y Vargas, 2019), la 
que según Vaillant (2007) se inicia con una tensión entre “lo que se espera que sea y realice y 
lo que efectivamente es y puede hacer” (p. 12), sobre todo en los ámbitos sociales y culturales 
en los cuales se ven enfrentados los/as docentes y/o estudiantes en formación. Por tanto, en 
ese instante la reflexión es el movilizador del cambio (Collin et al., 2013; Meirieu, 1996; 
Perrenoud, 2001). Si esta no se diera, los/as docentes podrían caer en el adoctrinamiento, la 
toma de decisiones sin argumento, así como el instruccionismo en educación (Garrido et al., 
2023).  
 
Tomando la idea de Giddens (1997) “para tener un sentimiento de quienes somos, debemos 
poseer una idea de cómo hemos llegado a ser y de adónde vamos” (p. 74), y eso se logra a 
través de la reflexión. Por esta razón, “investigaciones recientes sobre identidad docente han 
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enfatizado la necesidad de fortalecerla en los programas de formación inicial, destacando su 
relevancia en los procesos de formación profesional” (Cocio et al., 2024, p. 2). 
 
En el contexto de Desarrollo profesional docente (DPD), la FID es el punto de partida, ya que 
brinda los primeros espacios teóricos y empíricos de transformación profesional (Avalos, 2014, 
2017 y 2019; Figueroa-Céspedes et al., 2020), los cuales continúan a lo largo de la vida laboral 
(de la Vega y Flores, 2021). Lo anterior se asocia a lo contemplado como Trayectoria profesional 
identitaria: 
 
Figura 2. 
 
Trayectoria identitaria docente 

 
Fuente: Elaboración propia, bajo los planteamientos de Kaddouri y Vandroz (2008) y Toledo 
(2012). 
 
Bajo esta premisa, la mirada de identidad profesional pasa por distintos momentos claves y/o 
crisis relevantes, donde se distinguen especialmente tres de ellos:  
 

a) La vida personal, donde la emocionalidad cumple un rol fundamental, ya que las 
vivencias marcan “quien quieres ser” o “no ser” socialmente; configurando un ideario 
social del ser educador/a 
 

b) La confirmación y/o revalidación identitaria al ingreso a la FID, donde se agregan los 
saberes que debiese tener todo educador/a. 

 
c) Donde ese ideal profesional se enfrenta a la realidad del campo laboral. 

 
Donde, “el sujeto crea significados sobre su entorno y se lo apropia, lo transforma o lo hace 
perdurar en el tiempo” (Toledo, 2012, p. 45), es por ello que la identidad es dinámica, todos 
los días se aprende y perfecciona, valorando los momentos complejos como gatilladores de 
crisis identitaria (Garrido et al., 2024). 
 
Por su parte, Olivares et al. (2020) son más específicos al señalar cual sería la trayectoria 
educativa de estudiantes que ingresan a la universidad, marcando coincidentemente tres 
momentos, los cuales se grafican en la Figura 3. 
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Figura 3. 
 
Trayectoria identitaria de estudiantes universitarios 

 
Fuente: Tomado de Olivares et al. (2020), p. 14.  
 
Los que consideran el momento previo de ingreso a la universidad y/o casa formadora, 
existiendo una ilusión sobre la identidad a alcanzar, una segunda instancia, ya en el ambiente 
de la FID dentro de la universidad, donde comienzan a conjugarse esa identidad inicial llena 
de expectativas con la llevada dentro de su proceso académico, la que alcanza su máximum al 
momento de egreso e iniciar su nueva identidad al integrarse de manera más concreta en el 
ámbito laboral. Pese a que ambos modelos hablan de tiempos distintos, la clave esta en pensar 
que sigue una trayectoria, la cual puede variar según los actores, “la identidad no es la misma 
para todos los miembros de un colectivo” (Toledo, 2012, p. 46), ya que todos/as tenemos 
identidades diversas que se van conformando de acuerdo con las vivencias, saberes y tiempos 
(singularidad) de cada una de las personas. 
 
1.1 Construcción identitaria del/la Educador/a infantil 
 
El/la educador/a infantil, es el/a profesional pedagogo especialista en infancia, cuyo título a 
nivel hispanoamericano puede ser variado: maestro/a infantil, pedagogo/a infantil, y en el 
caso de Chile, educador/a de párvulos, teniendo todas estas denominaciones un punto en 
común, docentes que buscan el desarrollo integral, pleno, seguro y progresivo de niño/as 
desde su nacimiento hasta los seis años, reconociéndolos frente a toda instancia como sujetos 
de derecho (Peralta, 2012).  
 
La educación infantil, cada vez toma más fuerza ya que “Las niñas y niños que se quedan atrás 
en estos primeros años no suelen alcanzar a sus compañeros, lo que perpetúa un ciclo de bajo 
rendimiento y altas tasas de abandono escolar que continúa desfavoreciendo a las poblaciones 
vulnerables” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2022). Si bien acorde 
a las neurociencias el desarrollo humano continua a lo largo de la vida (Damasio, 2022; Rojas-
Barahona, 2017), existen ventanas de aprendizaje que invitan a unir la pedagogía con esta rama 
de la ciencia (Fuenzalida, 2024), la cual es contemplada en la formación de educadores/as 
infantiles.  
 
Sin embargo, la mirada socio-cultural frente al nivel y sus profesionales no fue siempre la 
misma. El/la educador/a de párvulos chileno/a, “ha fluctuado en los últimos 20 años desde 
un rol asistencial hacia una conceptualización más profesionalizante y pedagógica” (Figueroa-
Céspedes et al., 2022, p. 46), lo cual ha afectado la construcción identitaria de los/as 
educadores/as infantiles. Sin embargo, se reconoce los avances alcanzados a la fecha, en 
especial después del regreso a la democracia, entre ellos: su reconocimiento como el primer 
nivel del sistema educacional chileno en el año 1990, el diseño de las bases curriculares para el 
nivel, (2001, 2018), marco de la buena enseñanza (2019), y la configuración de la Ley n°20.835 
que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y 
modifica diversos cuerpos legales.  
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Considerándose en la actualidad  
 

actores claves que guían el proceso educativo que ocurre en las salas cuna, jardines 
infantiles, escuelas y otros tipos de programas de Educación Parvularia, coordinando las 
actividades con los párvulos, sus familias, el equipo pedagógico y la comunidad en 
general, y mediando pedagógicamente entre todos ellos. Esto implica desplegar 
habilidades, disposiciones y conocimientos que favorecen la interacción con otros, tales 
como la empatía, la comunicación, el asertividad, la creatividad, la resolución de 
conflictos, la flexibilidad. (Ministerio de Educación [Mineduc]- Subsecretaría de 
Educación Parvularia [SDEP], 2018, p. 28). 

 
Rojas et al. (2021) agregan a la discusión, la relevancia que tiene la carrera de educación 
parvularia, la cual debería “formar un maestro (a) mediador de cultura, que refuerce los 
valores positivos minimizando los valores destructivos de la sociedad moderna” (p. 259), con 
un pensamiento crítico-reflexivo, divergente que contribuyan a la transformación social y les  
permitan llevar al aula experiencias de aprendizaje emancipadoras que brinden posibilidades 
de expresión y curiosidad permanente en los/as niños/as (Arriagada, 2021; De Sousa Santos, 
2017; Cabaluz-Ducasse 2016; Infante, 2019), lo cual implica un  “sentido profundo y arraigado 
de lo que significa ser profesional, y del rol profesional a desempeñar en una sociedad” 
(Cuadra-Martínez et al., 2021, p. 2) 
 
Por tanto, la mirada que brinden las casas formadoras, sobre ser educador/a pueden marcar 
el tipo de profesional, que en el futuro enfrentará la vida laboral y, por tanto, aportará a la 
sociedad (Angulo, 2019; Lopez, 2020; Vanegas y Fuentalba, 2019). Sin embargo, tensiona lo 
anterior, una investigación reciente realizada por González y Torres (2022), que estudio por 
medio de las narrativas la visión de las egresadas de la carrera de Pedagogía en Educación 
Parvularia de una universidad chilena, donde queda de manifiesto “que la identidad 
profesional de las educadoras de nivel parvulario está fuertemente determinada por 
estereotipos de género y entrampada en el imaginario de mujer-madre” (p. 10), por tanto, 
presumiblemente la visión persiste dentro la formación inicial docente. 
 
Es por ello que se requiere profundar en la búsqueda de entendimiento sobre ¿Cómo 
construyen su identidad profesional los/as educadores/as infantiles dentro de la formación 
inicial docente?, pero desde la voz de los/as futuros/as profesionales. Surgiendo el objetivo 
de investigación: indagar la mirada del ser educador/a de párvulos y su construcción 
identitaria en estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de una 
universidad chilena.  
 
Responde a este objetivo investigación permitirá a las casas formadoras, tener una mirada de 
los constructos identitarios que van conformando los/as estudiantes de educación parvularia 
a lo largo de su formación universitaria, permitiendo establecer las mejoras para su 
fortalecimiento desde la evidencia empírica. 
 

2. Metodología 
 
Este estudio se realizó bajo una mirada de investigación cualitativa-interpretativa (Vain, 2012), 
ya que busco “comprender la realidad a partir de las propias narraciones, visiones y 
significados otorgados por las personas participantes en la investigación” (Marín-Suelves et 
al., 2021, p. 128), de carácter transversal con alcance exploratorio, no pretendiendo su 
generalización, sino más bien la comprensión del fenómeno. “En el alcance exploratorio, la 
investigación es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente y se tiene el 
interés de examinar sus características” (Ramos-Galarza, 2020, p. 2) 
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Acerca de su tipo, se consideró como estudio de caso simple (Ying, 1989), ya que, según Sandín 
(2003, citado en Rodríguez, 1996) implica un “examen detallado, comprehensivo, sistemático 
y en profundidad del caso objeto de estudio” (p. 174), por lo que  “interesan tanto por lo que 
tienen de único como por lo que tienen de común” (Stake, 1999, p. 15), teniendo como unidad 
de estudio, las narraciones de noventa estudiantes universitarias de la carrera de Pedagogía 
en Educación Parvularia con mención de una institución chilena (todas mujeres), de 1er a 4to 
año de formación universitaria, quienes desearon de forma voluntaria a participar a partir de 
una invitación y firma consentimiento informado. Esta decisión metodológica se basa en 
querer considerar a los actores dentro de sus diferentes contextos y jerarquías (Flick, 2015). 
 
Para la investigación, se empleó el análisis de discurso (Martín-Alonso et al., 2019), de los 
escritos de las futuras profesionales, contemplando que “el interés respecto al modo en que la 
escritura se relaciona directamente […] entre varios aportes metodológicos, para evaluar su 
desarrollo en un programa de formación docente” (Schnitzler-Sommerfeld y Núñez-Lagos, 
2021, p. 5) y establecer las acciones de mejora necesarias en la formación de las estudiantes. 
 
Considerando que la Identidad profesional es valorada como dinámica y multidimensional, el 
equipo investigador, acorde los últimos estudios realizados en la materia, contemplo como 
componentes para este estudio, las categorías iniciales axiológicas asociadas a la configuración 
identitaria del/la educador/a infantil: creencias ontológicas, motivación y concepción del 
perfil profesional, a las cuales se integraron posterior a  lectura individual y completa de cada 
una de las narrativas de las estudiantes, categorías emergentes del discurso narrativo de las 
estudiantes, contemplando el soporte del programa ATLAS.ti 23, para lograr su 
caracterización por año formativo de la carrera y una global final.  

3. Resultados 
 
A continuación, se darán a conocer los resultados alcanzados por nivel de formación: 
 
3.1. Primer año de formación en la carrera de Pedagogía de Ed. Parvularia 
 
Este nivel visualiza el ser educador/a de párvulos principalmente enfocado al trabajo con 
niños/as, donde la vocación y la búsqueda del bienestar de los infantes moviliza su 
pensamiento, así como principalmente valores como: empatía, responsabilidad, creatividad 
son fundamentales. Lo cual se asocia con su deseo de entrar a la carrera, donde el gusto por 
estar cerca de los/as niños/as se nota con mayor frecuencia. Existiendo una idea romántica 
del ser educador/a, sin agregar dentro de sus funciones las diversas labores y/o funciones que 
puede desarrollar este/a profesional en el contexto laboral.  
 
“Porque me gustan los niños, tengo mucha conectividad con ellos, me gusta jugar” (NN1). 
 
“Porque me gusta llevarme con los niños pequeños” (NN5). 
 
“Porque es una carrera que me gusta mucho. El solo hecho que pueda trabajar con los niños chicos me 
alegra mucho” (NN12). 
 
Se visualiza las experiencias de vida, con ese deseo de trabajar con niños/as, ya sean estas 
positivas y/o negativas. 
 
“por qué creo que hay muchas educadoras de párvulo que desempeñan la carrera, pero no con vocación, 
las cuales no hacen el trabajo con ganas, muchas de estas tratan mal a los niños y en lo personal quiero 
ser una tía que brinda el amor, cariño y comprensión que necesitan los niños” (NN9). 
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“Porque amo enseñar, y me gustaría centrarme en la primera infancia. También porque después de que 
nació mi hija me despertó gran interés por estudiar y saber cómo aprenden los niños, cómo un ser 
humano que llega sin saber nada a este mundo puede ir descubriendo y aprendiendo tanto en tan poco 
tiempo” (NN20) 
 
Lo cual queda diagramado en la figura 4 
 
Figura 4. 
 
Red del ser educador/a de párvulos para estudiantes de primer año de la carrera 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio realizado (2024). 
 
3.2. Segundo año de formación en la carrera de Pedagogía de Educación Parvularia 
 
Este grupo de estudiantes tiene como foco central del ser educador/a de párvulos, el diseñar 
procesos de enseñanza aprendizaje de los/as niños/as, el cual está conectado con: cambio 
social, vocación, ética, conciencia del rol y compromiso. Y de éste se despliega el trabajo con 
niño/as., su bienestar y desarrollo integral. 
 
“Es ser una profesional especializada en párvulos y su desarrollo tanto cognitivo como físico, vela por 
los derechos de los párvulos y su bienestar” (NN7). 
 
“Educar, orientar y acoger a cada uno de los niños y niñas, nutrirlos de nuevos aprendizajes que 
nosotras conozcamos a través de prácticas pedagógicas e investigaciones” (NN32). 
 
“Un agente de cambio que vela por el bienestar y los derechos de los niños y niñas” (NN30). 
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Figura 5. 
 
Red del ser educador/a de párvulos para estudiantes de segundo año de la carrera 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio realizado (2024). 
 
En la Figura 5 muestra como el ser educador/a para las estudiantes de segundo año, está 
asociado con ser gestor/a de aprendizajes para los niños/as, lo cual conlleva al desarrollo 
integral de los párvulos, donde el aprendizaje significativo es propiedad de la innovación. En 
la misma línea, este desarrollo integral lo vinculan al bienestar, respeto a los derechos de los/as 
niños/as y su cuidado.   
 
3.3. Tercer año de formación en la carrera de Pedagogía de Educación Parvularia 
 
Este grupo de estudiantes tiene reconoce un valor importante a la importancia del 
ser/educador/a, ampliando su mirada al ya considerarla como un/a profesional 
especializada con conocimientos versátiles y con conocimientos ya no tan solo pedagógicos, 
sino que también neuropsicológicos, lo que le permite diseñar proceso de enseñanza 
aprendizaje consientes en las características de aprendizaje de los/as niño/as. En este nivel, 
también existe un reconocimiento de la colaboración que realiza con la familia y comunidad 
educativa.  
 
Figura 6. 
 
Red del ser educador/a de párvulos para estudiantes de tercer año de la carrera 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio realizado (2024). 
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A voz de las propias estudiantes: 
 
“Entregar aprendizajes oportunos y pertinentes en base a las necesidades y características de cada niño 
y niña. Considerando a estos como sujetos de derecho y velar por esto y a la vez educando desde el amor” 
(NN65) 
 
“poder brindar educación de calidad a los niños permitiéndoles obtener experiencias pedagógicas que 
favorezcan su desarrollo integral” (NN68) 
 
“Es una labor muy importante, ya que nosotras como educadoras somos las encargadas de los primeros 
años de vida de los párvulos, siendo muy significativos los aprendizajes durante el transcurso” (NN50) 
 
3.4. Cuarto año de formación en la carrera de Pedagogía de Ed. Parvularia 
 
En cuarto año de la carrera, a un año de egreso, existen mayores redes y conexiones que 
denotan la mayor profundidad en conocimientos, ampliando aun más la mirada del ser 
educador/a de párvulos, lo anterior se visualiza en la figura 6 
 
Figura 7. 
 
Red del ser educador/a de párvulos para estudiantes de cuarto año de la carrera 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio realizado (2024). 
 
Esta figura representa la amplia gama de conocimientos que las estudiantes han alcanzado a 
lo largo de la carrera, llevándolo a poder considerarse como una gestora de aprendizaje desde 
diferentes aristas, así como integrar el liderazgo como parte de un profesional especializado.   
 
Una educadora de párvulos es un profesional que entrega aprendizajes significativos, pertinentes y 
oportunos a niños y niñas de 0 a 6 años, dentro los cuales el juego es el eje principal para abordar las 
diversas enseñanzas. Así mismo, es un profesional que vela por la seguridad de los párvulos, por su 
desarrollo motor, cognitivo, emocional y psicológico (NN82). 
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Es ser una líder con múltiples capacidades para guiar el desarrollo integral de cada niño y niña por 
medio del juego y estrategias lúdicas, de esa misma forma es un/a profesional con competencias para 
abordar el proceso de aprendizaje de los párvulos junto con la familia, comunidad educativa y equipo 
pedagógico (NN80). 
 
Como se puede visualizar el discurso de las estudiantes es más completo y complejo, 
reconocimiento el juego como estrategia de aprendizaje para alcanzar aprendizajes 
significativos. La red de la figura 7, además permite reconocer el valor del potencial del/la 
educador/a como un agente de cambio social vinculado con el bienestar de los/as niños/as, 
así como en la gestión de sus aprendizajes, lo que permite reconocer un análisis y reflexión 
más profunda de la profesión. 
 

4. Discusión 
 
Los resultados alcanzados anteriormente, si bien eran esperables en algún sentido, al existir 
mayor conocimiento por parte de las estudiantes por su permanencia en la universidad. Se 
reconoce un cambio paulatino de la visión profesional de ser educador/a de párvulos, bajo la 
premisa de que cada “sujeto se construye en interacción dialéctica con el entorno donde tiene 
lugar su existencia” (Toledo, 2012, p. 45). 
 
Para Olivares et al. (2024), la identidad profesional se forma en la universidad, ya que para 
ellos “La formación de la identidad profesional es el proceso por el cual un individuo se define 
a sí mismo como miembro de su profesión basado en la adquisición del conocimiento, 
habilidades, actitudes, valores y comportamientos requeridos” (p. 12), sin embargo, en esta 
investigación queda de manifiesto que esta se inicia como ilusión y/o experiencia antes de 
entrar a la FID, ya que al “referirse a la construcción identitaria implica incorporar la 
dimensión de trayectoria” (Toledo, 2012, p. 47), la cual incorpora la identidad personal 
(vivencial). 
 
Las estudiantes participantes de este estudio ingresan a la carrera con un sentido de valor 
arraigado frente al cuidado y bienestar de los/as niños/as donde “su identidad se nutre de los 
elementos comunes a su familia y a los colectivos a los cuales pertenece. Así se posiciona como 
un ser sociohistórico” (Toledo, 2012, p. 45), sus vivencias las marcaron ya sea positiva como 
negativamente, lo cual en algunos casos incidió en su decisión de ingreso a la universidad, 
queriendo ser agentes positivos en la vida de los/as niños/as, por lo que la emocionalidad 
juega un rol clave.  Sin embargo, como señala Olivares, et al., (2020) “se esperaría que los 
alumnos de primer ingreso intenten adoptar los compartimentos de su profesión y en algún 
momento internalicen este rol hasta convertirse en un profesionista” (p. 13), lo cual como 
muestran los resultados, esto se va alcanzado a lo largo de la carrera.  
 
En segundo año de la carrera, las estudiantes comienzan a identificar e identificarse como 
educadoras de párvulo en el contexto de un rol pedagógico con los/as niños/as, ya que “el 
sujeto no se construye de una vez y para siempre” (Toledo, 2012, p. 45), las personas van 
creciendo y madurando en función de las experiencias y conocimientos que va adquiriendo 
(Blanco, 2022; Vaillant, 2007), en esta etapa formativa se suma a lo anterior los primeros pasos 
prácticos -principalmente de observación participante- pudiendo ser la razón del porque las 
futuras profesionales se enfocan solo en una función del rol profesional. 
 
En el 3er año formativo, comienza a visualizarse como una profesional especializada en la 
labor pedagógica con niños/as, integrando como parte de su labor pedagógica el trabajo 
colaborativo con familia y comunidad, “sin embargo, la identidad no es la misma para todos 
los miembros de un colectivo” (Toledo, 2012, p. 46), siendo en este momento cuando 
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comienzan cada una de las participantes a encontrarse a si mismas en su rol profesional, 
reconociéndose como gestora de aprendizajes. Dicha mirada se profundiza, pero no aparecen 
nuevos conceptos más allá de los arraigados en segundo año de la carrera. 
 
En esta etapa comienza a existir una mayor conciencia del ser educador/a debido a que “para 
tener un sentimiento de quienes somos, debemos poseer una idea de cómo hemos llegado a 
ser y de adónde vamos” (Giddens, 1997, p. 74), llegando así a las estudiantes de cuarto año, 
las que están a un paso de egresar. 
 
En cuarto año, las profesionales incorporan en su discurso un bagaje cultural, pedagógico y 
experiencial, propio del ser docente ya que “sus prácticas resultan ser una síntesis de la 
estructura social en la cual se encuentra inserto” (Toledo, 2012, p.46) ahora bien, además de 
los saberes arraigados, por primera vez comienza a surgir el concepto de liderazgo, pese a 
estar vinculado al aula, se proyecta una nueva labor dentro del ser profesional, junto con la 
responsabilidad del bienestar y desarrollo integral de los/as niños/as. 
 
En base a lo anterior, se puede señalar que hay una diferencia relevante entre 1er año de la 
carrera y del segundo con el cuarto. Sin embargo, al igual que los estudios realizados por 
Olivares et al., en el año 2020, el grupo de tercer año manifiesta una diferencia menos relevante 
que las antes nombradas, congruente con la mirada de Erikson (1998) “que afirma que las 
etapas de identidad profesional son discontinuas debido a crisis emergentes” (citado en 
Olivares et al., 2020, p. 18), por tanto pudiese ser que al estar en una etapa intermedia, el 
estudiantado ya este más adaptado a la universidad y las prácticas pedagógicas se vuelven 
más recurrentes, por tanto, existen menos crisis identitarias que en el resto de la carrera.  
  
Este estudio se realizó en el contexto de una universidad chilena, por tanto, no se busca su 
generalización, sino que la compresión del sentir de las futuras profesionales, sin embargo, 
Flick (2015) planteando las ideas de Maxwel (2005), reconoce que pudiese, en el caso de 
estudios cualitativos, existir una “generalizabilidad interna” (p. 66), pudiendo existir 
conclusiones dentro de los grupos estudiados. 
 
Ser educador/a implica variadas tareas, acciones y funciones dentro de lo implica su rol 
profesional, por lo que llama la atención que en esta investigación la mirada de las futuras 
profesionales se centre exclusivamente al trabajo en aula, en diferente nivel de profundidad y 
conocimiento, pero siempre centrado en esa labor educativa, dejando fuera, por ejemplo, su 
rol investigador y el de liderazgo directivo. Pudiendo deberse a que la carrera se centre en solo 
en dicho objetivo, ya sea de manera consciente y/o inconsciente.  
 
Se reconoce como limitante haber tomado insumos bajo una sola mirada narrativa, por lo que 
se reconoce importante seguir indagando en esta línea, pero incorporando otras estrategias 
más cercanas y dialogantes con las estudiantes, permitiéndose que se explayen con mayor 
naturalidad, así como hacer el cruce con los programas de estudio.  
 

5. Conclusiones 
 
Al finalizar este estudio, se puede señalar que se alcanzó el objetivo central del estudio: indagar 
la mirada del ser educador/a de párvulos y su construcción identitaria en estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de una universidad chilena, pudiendo señara 
que existen diferencias en la mirada del ser educador/a de párvulos según año formativo.  
 
Pese a ser un estudio exploratorio, se suma a los planteamientos de diversos autores (Toledo, 
2012; Olivares et al., 2020; Vaillant, 2007) que reconocen la existencia de una trayectoria 
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profesional cambiante a lo largo de la formación estudiantil, donde las crisis identitarias 
asociadas a espacios reflexivos (Garrido et al., 2024), colaboran en que dichos cambios sucedan. 
 
En base a lo anterior, según los resultados alcanzados, las estudiantes según su avance de la 
carrera, van arraigando nuevos saberes y experiencias que colaboran en que su identidad 
profesional este en constante construcción, reconociendo la influencia que tiene la FID en su 
consolidación, es por ello que las miradas que presente la carrera al estudiantado, pudiesen 
condicionar el tipo de educador que posteriormente saldrá al campo laboral.  
 
Frente a esa premisa ¿Qué tipo de educador/a están formando hoy las instituciones de 
educación superior?, es una interrogante que según el equipo investigador requiere ser 
profundizada, ya que la FID se mueve acorde a los lineamientos político-sociales del país, 
donde se implemente y dichas miradas pudiesen ir cambiando, entonces, ¿Qué se espera del 
ser educador/a en la sociedad actual y como contribuye la FID para tales efectos? Esperamos 
como equipo investigador ir dando respuesta a dichas interrogantes en posteriores estudios 
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