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Presentación

En Chile cada año se estima que alrededor 
de 120.000 niñas, niños y adolescentes son 
atendidos por el Servicio de Protección Es-
pecializada a la Niñez y Adolescencia, ya sea 
a través de atención ambulatoria, de progra-
mas de diagnóstico o programas de cuida-
do alternativo (SNPE, 2024). Este último, de 
especial interés para quienes está destinado 
este documento, trabaja con niñas y niños 
que, tras la decisión de un Tribunal de Fa-
milia, han tenido que ser separados de su 
cuidador o cuidadora principal por una grave 
vulneración de derechos. Desde ese momen-
to en adelante, el camino que se abre para 
esas niñas y niños son el cuidado residencial 
o el acogimiento familiar.

En este sentido, la evidencia es categórica: 
los programas de familias de acogida son la 
alternativa con mayores probabilidades de 
producir resultados positivos en la trayecto-
ria de una niña o niño que se ha visto obliga-
do a ser separado de su núcleo familiar.

En Chile la buena noticia es que, a pesar de 
todas las dificultades, en los últimos años se 
ha logrado revertir la histórica tendencia de 
derivar a niñas y niños a cuidado residencial 
y ha crecido el acogimiento familiar, haciendo 
eco de los estándares (Naciones Unidas, 2010; 
2019) e investigaciones internacionales (Barth, 
2002; Carvalho, et al., 2021; CIDENI, 2022;
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Colunga, 2022) que generalmente promueven 
el acogimiento familiar por sobre la institu-
cionalización. Las cifras lo demuestran: a julio 
del 2024, en Chile había más de 14 mil niñas, 
niños y adolescentes en cuidado alternativo, 
10% más respecto a abril del 2023 (SNPE, 
2024). Mientras en 2010 del total de atencio-
nes en cuidado alternativo el acogimiento fa-
miliar correspondía a 20%, a 2024, esa cifra 
creció a 66% (SNPE, 2024).

Los programas de familias de acogida, enten-
didos como una solución familiar en cuida-
dos alternativos, tienen mayores probabilida-
des de producir resultados positivos en niños 
pequeños (CDN, 2006). Son además, conside-
rados una mejor alternativa de cuidado por-
que permiten al niño establecer relaciones de 
largo plazo basadas en la confianza y así ga-
rantizar cierta seguridad y continuidad en sus 
vínculos y afectos (CDN, 2006). En estudios 
que comparan el Subjective Well Being (SWB) 
de niños, niñas y adolescentes en acogimiento 
familiar con otros en cuidado residencial, los 
primeros puntúan más alto en todos los as-
pectos (Carvahlo, et al., 2022). Más aún, las fa-
milias de acogida extensas y externas están en 
una posición única para contribuir al alivio de 
las secuelas de traumas complejos (Colunga, 
2022). También es relevante considerar que se 
estima que el acogimiento familiar tiene un 
costo económico menor al residencial (Barth, 
2002).

Sin embargo, quienes trabajan en este tema 
también saben que estas cifras revelan que, 
por su crecimiento y complejidad, el sistema 
de cuidado alternativo se encuentra cada vez 
más presionado.

En este contexto, en 2022 las fundaciones Co-
lunga, San Carlos de Maipo e Ilumina forma-
ron una alianza para abordar el desafío ur-
gente de fortalecer el acogimiento familiar y 

PRESENTACIÓN
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Arturo Celedón, 
Director Ejecutivo de 
Fundación Colunga

avanzar en la restitución del derecho a vivir 
en familia de las niñas y niños que han sido 
separados de su medio familiar. Con ese fin 
nació el fondo concursable “Buenas Prácticas 
en Acogimiento Familiar” a través del cual 
se propuso convocar, fortalecer, sistematizar 
y disponibilizar buenas prácticas al sistema. 
Esta caja de herramientas es resultado de un 
trabajo colaborativo y sistemático llevado a 
cabo en el marco del fondo y, en un sentido 
mucho más significativo, es el resultado de 
años de trabajo de excelencia, compromiso e 
innovación de parte de todas las organizacio-
nes de la sociedad civil que se sumaron a este 
desafío: Corporación Casa del Cerro, Funda-
ción Chilena de la Adopción, Fundación ideas 
para la Infancia, Fundación San José para la 
Adopción y ProAcogida. Cada una de estas 
organizaciones, con equipos apasionados y 
comprometidos con el bienestar de la niñez, 
funcionando en el marco institucional dis-
puesto por el Servicio Nacional de Protección 
Especializada, han generado buenas prácticas 
que inyectan transformación, calidad y preo-
cupación profunda por las necesidades e inte-
reses de cada niño, niña y adolescente. 

Cada buena práctica es una semilla de cam-
bio que puede ayudar a equipos en todo Chile 
a transformar sus prácticas, relaciones y resul-
tados en su trabajo con las familias de origen, 
familias de acogida, niñas y niños. En esta pu-
blicación se presentarán aprendizajes teóricos 
y prácticos fundamentales que ofrecen una 
oportunidad para hacer las cosas de manera 
distinta y generar mejores resultados y, tam-
bién, para nutrir la discusión de la política 
pública en cuidados alternativos.

Rafael Rodríguez, 
Gerente de Desarrollo  de 
Fundación San Carlos de Maipo 

Francisca Reutter, 
Directora Ejecutiva de 
Fundación Ilumina
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Introducción
Nos encontramos frente a un panorama de complejos 
desafíos pero que también ofrece oportunidades para 
transformar la situación de la niñez en Chile: funda-
mentalmente a raíz de la promulgación e implemen-
tación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección 
integral de los derechos de la niñez y adolescencia. 
También, por los efectos que ella puede tener en el 
resto de la legislación vigente1 y en el rediseño de la 
oferta programática.  En específico, el proceso de redi-
seño de la oferta, además de ser clave para contar con 
una oferta armónica y coherente con la legislación ac-
tual, es una oportunidad para abordar los diversos de-
safíos y problemas presentes en los programas  y los 
procesos de intervención en el circuito de acogimiento 
familiar.

Con la convicción de que existen equipos e institucio-
nes innovando y generando soluciones efectivas para 
estos desafíos, como Alianza desarrollamos el Fondo 
concursable de Buenas Prácticas en Acogimiento Fa-
miliar colaborando sistemáticamente con el Servicio 
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 
Adolescencia quienes además, a través de la Academia 
Conectando Saberes, son un actor fundamental para 
lograr que el conocimiento dispuesto en esta caja de 
herramientas permee en los equipos que trabajan en 
acogimiento familiar. 

A través del Fondo, convocamos a 5 organizaciones de 
la sociedad civil: Corporación Casa del Cerro, Funda-
ción Chilena de la Adopción y Familia, Fundación ideas 
para la Infancia, Fundación San José para la Adopción 
y ProAcogida. Todas ellas fueron seleccionadas por 
demostrar excelencia técnica, promover los enfoques 
transversales que estructuran la política pública en in-
fancia y contar con una reconocida trayectoria en el 
ámbito de la niñez. Con ellas, además, conformamos 
una Comunidad de Aprendizaje ejecutada por Fun-
dación Colunga en conjunto con Fundación 99 en la 
cual durante 1 año, las 5 organizaciones participantes 

 1 Especialmente por el 
proceso de armonización 
de las leyes 21.302 (crea 
el Servicio Nacional de 
Protección Especializa-
da), la ley 20.032 (regu-
la los aportes financie-
ros a los colaboradores 
del servicio) con la ley 
21.430 (sobre garantías y 
protección integral) y por 
último, el proyecto de ley 
que modifica los tribuna-
les de familia y los ade-
cúa a la ley de garantías. 
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del fondo, fortalecieron y sistematiza-
ron sus buenas prácticas a través de 
instancias de aprendizaje entre pares, 
asesoría experta y escritura colectiva.

En este marco, para el desarrollo de 

Fuente: elaboración pro-
pia a partir de CIDENI y 
ProAcogida, 2019; CIDE-
NI y FOCUS, 2021 y CI-
DENI, 2022

FIGURA 1. SÍNTESIS DE NUDOS 
CRÍTICOS EN ACOGIMIENTO 
FAMILIAR

esta Caja de Herramientas, cada orga-
nización contribuyó con su experiencia 
y conocimiento acumulado y una bue-
na práctica que aborda al menos un 
nudo crítico identificado en el circuito 
de acogimiento familiar (Ver Figura 1).
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Fundación ProAcogida tiene como 
propósito aumentar la cantidad de 
familias de acogida externas. Esto 
implica informar, captar y derivar 
de forma cercana a las personas in-
teresadas en acoger niñas, niños y 
adolescentes para que concreten su 
intención de ser familia de acogida, 
siendo un puente entre las familias 
interesadas y los proyectos FAE, quie-
nes realizan la evaluación. Esta bue-
na práctica nace de la experiencia de 
su programa Incubadora de Familias 
de Acogida, y específicamente se sis-
tematizan pasos para que las organi-
zaciones encargadas de los procesos 
de captación mejoren la experiencia 
de las familias interesadas en ser fa-
milias de acogida. 

También participaron en la construc-
ción de la caja de herramientas Ma-
ría José de Luca y Daniela Pérez.

Fundación Ideas Para la Infancia 
busca fortalecer las buenas prácticas 
de organizaciones y equipos profesio-
nales, técnicos y de trato directo que 
acompañan a niñas, niños, adoles-
centes y sus familias, en programas 
de evaluación y/o intervención para 
la promoción, prevención, protección 
y restitución de sus derechos. Su bue-
na práctica es un programa de au-
toaprendizaje mediante análisis de 
caso, para mejorar las competencias 
de los equipos FAE que trabajan con 
familias de acogida externas.

También participaron: África Mora-
les y María Magdalena Muñoz en la 
Comunidad de Práctica, María Isa-
bel Vásquez como asesora técnica, y 
Cristóbal Quintanilla en el diseño del 
material de trabajo. 

EL COMPROMISO Y LIDERAZGO 
DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Es fundamental reconocer el liderazgo y compromiso de las y los represen-
tantes de la sociedad civil que se sumaron a este desafío y con generosidad 
y sentido de propósito asumieron el compromiso de poner a disposición es-
trategias que sus organizaciones desarrollaron con perseverancia y excelencia. 
Como Alianza, vemos en esta experiencia de trabajo colectivo una expresión 
clara de que para transformar el sistema de cuidados alternativos debemos 
trabajar de manera articulada. 

Las 5 organizaciones de la sociedad civil que se articularon en la Comuni-
dad de Aprendizaje son las siguientes:
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Fundación San José para la Adopción 
tiene como propósito la restitución del 
derecho a vivir en familia de niños, niñas 
y adolescentes, desde una mirada sisté-
mica y relacional. En su buena práctica 
presenta una metodología de formación 
para la especialización de familias de 
acogida externa en temáticas claves para 
el cuidado sensible en primera infancia. 

También participaron en la construc-
ción de la caja de herramientas Nisse 
Rivera y Javiera Fuentealba.

Corporación Casa del Cerro tiene 
como propósito abordar diferentes ex-
presiones del malestar subjetivo, que 
se manifiestan en lo individual y en lo 
colectivo, favoreciendo soluciones au-
tónomas de personas y comunidades 
que promuevan lazos sociales eman-
cipadores, y a la vez, arraigados en su 
historia. Su buena práctica busca forta-
lecer la caracterización de los procesos 
de reparación de niñas y niños a través 
de una grilla de observación.

También participaron en la construc-
ción de la caja de herramientas Gabrie-
la Ávalos, Amalia Saldía, Vicente Molina 
y Alonso Martínez.

Fundación Chilena de la Adopción y 
Familia tiene como propósito garan-
tizar los derechos de niños y niñas a 
vivir en la mejor familia (de origen, aco-
gida o adoptiva). Su buena práctica se 
basa en la experiencia en acogimiento 
y adopción desarrollada hace más de 
40 años por la Fundación, y consiste 
en un modelo de acompañamiento del 
proceso de transición del niño o niña 
desde el acogimiento hacia su familia 
definitiva. 

También participaron en la construc-
ción de la caja de herramientas Daniela 
Pérez y Gabriela González.
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BUENA PRÁCTICA #1 
RESUMEN EJECUTIVO
Acogiendo a los que cuidan: Mejores 
experiencias para las familias interesadas 
en acoger

¿Qué es? Es un conjunto 
de pasos para que las or-
ganizaciones encargadas 
de los procesos de cap-
tación mejoren la expe-
riencia de las familias in-
teresadas en ser familias 
de acogida. 

¿Quién la usa? Equipos 
dedicados a la capta-
ción de familias de aco-
gida externa. 

¿Qué busca resolver? 
Que las familias interesa-
das en acoger desistan de 
los procesos de captación 
por malas experiencias.

Facilitar 
información 
a las familias 
interesadas

Generar primer 
contacto por 

medios digitales

Realizar reuniones 
acogedoras para 

las familias

Realizar seguimiento 
a las potenciales 

familias de acogida

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Paso a paso ¿Cómo se ejecuta esta Buena Práctica?

En la página 23 puedes revisar esto en detalle

IDEAS FUERZA
Estrategias de captación - Cultura de acogimiento - Experiencia de usuario
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BUENA PRÁCTICA #2 
RESUMEN EJECUTIVO
Aprender para Acoger: Formando equipos 
para intervenir con familias de acogida 
externa

¿Qué es? Es un programa 
de autoaprendizaje com-
puesto por tres módulos 
de trabajo, que ofrece una 
metodología estructurada 
de análisis de caso basada 
en el enfoque de aprendi-
zaje experiencial. Su obje-
tivo es desarrollar cono-
cimientos y habilidades 
terapéuticas clave para la 
intervención con niños y 

niñas de 0 a 10 años en 
contextos de acogimien-
to familiar, especialmente 
con familias de acogida 
externa (FAE).

¿Quién la usa? Equipos 
profesionales de progra-
mas familias de acogida 
especializada (FAE) que 
trabajen con familias de 
acogida externa.

¿Qué busca resolver? La 
necesidad de especializa-
ción y actualización per-
manente de los equipos 
en programas FAE para 
el trabajo con familias de 
acogidas externas. 

Preparar el 
Aprendizaje: 

Inicio del 
proceso

Cierre del 
proceso

Realizar el Módulo 
1: Proceso de 

Acogida Sensible 
de Niños y Niñas en 

FAE externa

Realizar el Módulo 
2: Cuidado 

Terapéutico en 
el proceso de 
Acogimiento 

Familiar

Realizar el Módulo 
3: Transición 

para el egreso 
respetuoso

PASO 1 PASO 5PASO 2 PASO 3 PASO 4

Paso a paso ¿Cómo se ejecuta esta Buena Práctica?

En la página 31 puedes revisar esto en detalle

IDEAS FUERZA
Intervención especializada con niños y niñas cuidados por familias de 
acogida externa | Autoaprendizaje | Metodología de análisis de caso

Análisis de trayectorias de Acogimiento Familiar, para estos tres pasos se 
utiliza la Ruta de Análisis Aprender para Acoger
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BUENA PRÁCTICA #3 
RESUMEN EJECUTIVO
Especializar y acompañar el cuidado: 
Herramientas para apoyar la formación de 
familias de acogida externa

¿Qué es? Es una metodo-
logía para formar familias 
de acogida externas que 
cuidan niños, niñas y lac-
tantes entre 0 y 4 años.

¿Quién la usa? Equipos 
de programas FAE encar-
gados de acompañar y 
formar familias de acogi-
da externa.

.¿Qué busca resolver?
• Déficit de especializa-

ción de las familias de
acogida externa en cui-
dados de niños, niñas
y lactantes.

• Inexistencia de espa-
cios de aprendizaje
entre pares, forma-
ción de comunidad y

acompañamiento de 
familias de acogida 
externa.

Preparar la 
formación

Formación 
especializada en 
primera infancia

Formación inicial 
post evaluación

Certificar a 
las familias de 

acogida

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Paso a paso ¿Cómo se ejecuta esta Buena Práctica?

En la página 45 puedes revisar esto en detalle

IDEAS FUERZA
Familias especializadas | Aprendizaje y formación colaborativa | Cuidado 
sensible
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BUENA PRÁCTICA #4 
RESUMEN EJECUTIVO
Observar, una forma de cuidar: Grilla de 
observación de la trayectoria reparatoria de 
niños y niñas en programas FAE

¿Qué es? Una herramien-
ta que permite caracteri-
zar la trayectoria reparato-
ria de niñas y niños que se 
encuentran en familias de 
acogida.  

¿Quién la usa? Un profe-
sional del programa FAE, 
que no integre la dupla 
psicosocial a cargo del 
caso observado.

¿Qué busca resolver? 
• Escasez de informa-

ción e instrumentos
que permitan caracte-
rizar la trayectoria de
reparación de niños y
niñas que han sufrido
vulneraciones de dere-
cho.

• Carencia de herra-
mientas de evaluación

y diagnóstico sobre la 
trayectoria de procesos 
reparatorios de niños y 
niñas en la acogida.

Sensibilización 
e inducción a la 

grilla

Vincular a quien 
observa con 
la familia de 

acogida

Encuentros  
entre quien 
observa, la
familia y el 
niño/a 

Escribir y 
transcribir los 

encuentros

Pensar con otros

Llenar la grilla

PASO 1 PASO 5

PASO 6

PASO 2 PASO 3 PASO 4

Paso a paso ¿Cómo se ejecuta esta Buena Práctica?

En la página 55 puedes revisar esto en detalle

IDEAS FUERZA
Observación | Acompañamiento | Historización | Reparación
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BUENA PRÁCTICA #5 
RESUMEN EJECUTIVO
Triada: Transiciones amorosas en acogimiento 
familiar. Modelo de acompañamiento al niño 
o niña que transita desde el acogimiento a su
familia definitiva

¿Qué es? Es un modelo 
de acompañamiento a la 
transición de un niño o 
niña en familia de acogida 
a su familia definitiva cen-
trado en las necesidades y 
recursos de la triada. 

 ¿Quién la usa? Equipos 
profesionales de progra-
mas FAE.

 ¿Qué busca resolver?
El efecto negativo de las 
transiciones vinculares 

fallidas en los niños y ni-
ñas y las familias que los 
acogen. 
La discontinuidad en la 
historia vincular e identi-
taria de  los niños y niñas 
en cuidado alternativo. 

Preparar la transición: 
Diseñar un plan 

centrado en la voz de la 
triada

Desarrollar la transición: 
Implementar el Plan 

Acompañar la post 
transición: favorecer la 

continuidad vincular

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Paso a paso ¿Cómo se ejecuta esta Buena Práctica?

En la página 63 puedes revisar esto en detalle

IDEAS FUERZA
Transiciones vinculares | Permanencia relacional | Familias definitivas 
adoptivas o de origen
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“Creo que es un desafío común y general del 
sistema de acogimiento, es el poder llevar 
este conocimiento que pareciera solo estar 
en el cuerpo –es decir que sólo  yo sé lo que 
hago y cómo lo hago–, ponerlo en palabras y 
resumirlo para contarle al otro.  No se habla 
tanto de los pasos, los detalles, pero se viven 
todos estos procesos, entonces ponerlo por 
escrito es un excelente ejercicio” 

[Participante Comunidad de Aprendizaje,

 Encuentro #7]

“Todos los recursos que se 
encuentran mencionados para 
acompañar el paso a paso en las 
siguientes páginas se encuentran 
disponibles en el “Repositorio de la 
Alianza por el Acogimiento Familiar”. 



Paso a paso de las  
Buenas prácticas 
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BUENA PRÁCTICA #1 
ACOGIENDO A LOS QUE 

CUIDAN: MEJORES 
EXPERIENCIAS PARA LAS 
FAMILIAS INTERESADAS 

EN ACOGER
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BUENA PRÁCTICA #1: 
Paso a paso para acoger a los que cuidan

Para este paso es clave tener en consideración lo siguiente:

PASO 1. FACILITAR INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
INTERESADAS

Crear contenido atractivo para la audiencia, que en su mayoría son 
mujeres de 30 a 55 años.

Usar las redes sociales y páginas web para dar a conocer el programa 
de Familia de Acogida y las instituciones que ejecutan el programa.

 ¿Cómo hacer el contenido atractivo?

• Debe ser simple, corto y sen-
sible

• Evitar usar un lenguaje téc-
nico, por ejemplo, es mejor
hablar de “familias de acogida
externa” antes de usar la sigla
FAE

• Generar cercanía utilizando y
publicando datos locales sobre
la necesidad de nuevas fami-
lias de acogida

 ¿Qué contenido es clave incorporar? 

• Explicación y definición de 
Familia de Acogida

• Incorporar preguntas 
frecuentes

• Requisitos y/o criterios para 
ser familia de acogida

• Pasos y proceso para llegar a 
ser familia de acogida

• Duración de la acogida
• Expectativas post primer 

contacto
• Incorporar testimonios
• Compartir calendario con 

actividades
• Medios de contacto para 

resolver preguntas
• Abordar mitos sobre los 

procesos de acogimiento

• La red social más efectiva en la experiencia de ProAcogida es Facebook,
ya que la audiencia suelen ser mujeres de 30 a 55 años que usan más
esta plataforma que otras.
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Algunas vías de contacto efectivas: celular, WhatsApp, teléfono fijo, 
correo electrónico, o dirección completa. Se realiza anualmente un 
chequeo y actualización de datos.

Criterios para que una página web sea efectiva para facilitar información:

Incorporar formulario de contacto simple en que se registre 
automáticamente a familias interesadas. 

Asegurar que se tiene información de contacto del proyecto FAE que 
esté actualizada y operativa. Es fundamental Indicar al menos 2 vías 

diferentes de contacto: 

Algunos formularios de contacto: Google Forms, Tally, 
Typeform, Surveymonkey, Forms.app 

Otras Plataformas digitales sugeridas para facilitar contactos. 

• Correo electrónico masivo o
campañas de marketing: Mail-
Chimp, Sendgrid

• Whatsapp o chat bot: Whatsapp
empresa, Wati, Zenvia

• Agenda y recordatorios: Zoom,
Calendly, Google Calendar

 Existe una página web activa 
de la institución.

 La página web se puede na-
vegar desde un celular.

 La información de la página 
web está actualizada.

 Es fácil llegar a la sección de 
Familias de Acogida.

 Se presenta información sen-
cilla y amigable del progra-
ma Familia de Acogida.

 Se muestran los canales 
de comunicación con la 
institución o proyecto. 

 Los enlaces y formularios 
funcionan correctamente.

 Hay enlace a las redes so-
ciales de la institución o 
proyecto.

• Administración de RRSS: Meta

• Diseño: Canva
• Página de enlaces: Linktree
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PASO 2. GENERAR PRIMER CONTACTO POR MEDIOS 
DIGITALES

Un primer contacto eficaz con un interesado es fundamental para lograr una 
captación exitosa de la futura familia de acogida. En este paso es clave el uso del 
formulario para mantener un catastro actualizado de familias interesadas. 

Para esto se sugiere tener en consideración lo siguiente: 

Verificar que la recolección de datos del formulario sea correcta. 
Un formulario inicial permite que la información se almacene en un 
espacio centralizado, fiable y de acceso universal. Se recomienda que 

en el formulario las personas registren dos veces su correo, para evitar 
errores de tipeo.  

Plantilla tipo de formulario de contacto inicial

Nombre Completo

Whatsapp

Teléfono

Correo electrónico

Verifica Correo electrónico

Otra información relevante

Responder lo antes posible y de forma personalizada para intentar despejar la 
intención de la familia. Se recomienda un tiempo de respuesta menor a 48 horas.

Explorar las alternativas de respuestas automáticas en el primer contacto en las 
diferentes plataformas digitales con información clara de los siguientes pasos a 
seguir. Por ejemplo, fechas u horarios de las reuniones informativas.

Plataformas útiles de automatización: Zapier y CRM (Customer Relation Manager). 

Algunos tips para el primer contacto

 Revisar la carpeta de spam del correo electrónico resulta útil para no perder 
a alguna familia interesada.

 Pedir a las familias que acusen recibo, despejando su interés a corto, media-
no o largo plazo. Y así avanzar con temas más profundos.
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PASO 3. REALIZAR REUNIONES ACOGEDORAS

Este paso consiste en realizar reuniones informativas del programa FAE, que sean 
lúdicas y cercanas. Para esto es fundamental considerar: 

Características de reuniones 
acogedoras

Cortas, de máximo 90 minutos.

Utilizar material atractivo y bre-
ve (similar al contenido que 
se construye para RRSS).
Invitar o tener testimonios que 
sensibilicen a las familias (por ej 
videos). 

Usar un lenguaje simple y 
cercano.

 Promover la participación de fa-
milias, lo que implica abrir es-
pacios de preguntas, diálogo y 
reflexión. 

Estructura de las reuniones

PASO 4. REALIZAR SEGUIMIENTO  A LAS POTENCIALES 
FAMILIAS DE ACOGIDA SEGÚN SUS INTERESES

La decisión de ser familia de acogida es un proceso único. Por eso, este paso es 
importante para hacer un seguimiento acorde a las necesidades o motivaciones.  

Tres perfiles de familias según sus intereses: Para identificar intereses y dar 
seguimiento, se recomienda utilizar la Plantilla Tipo de Seguimiento. Con este, 
se pueden identificar las intenciones a corto plazo para optimizar recursos en el 
proceso de captación. (Ver figura 2)

Bienvenida a 
participantes

5 min

10 min

5 min

15 a 
20 min

30 a 
45 min

10 min

Actividad 
rompe hielo

Videos 
explicativos

Testimonios 
de Familias de 
Acogida

Espacio de 
preguntas

Cierre y 
recordatorio de 
pasos a seguir
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Familias que requie-
ren poca informa-
ción y se inscriben 
rápidamente en el 
programa FAE co-
rrespondiente.

Familias que nece-
sitan un periodo de 
reflexión de varios 
meses antes de to-
mar una decisión.

PERFIL A PERFIL B PERFIL C

Familias que, por 
diversas razones, 
no desean o no 
pueden participar 
en el proceso en 
un futuro cercano.

Información de contacto

Nombre 

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Seguimiento de contacto

Fecha de primer contacto

Método de contacto

Fecha de reunión informativa

Estado

Fecha de próximo contacto

Despeje de motivación

Quiere ser familia de acogida

Quiere pero no puede ahora

Quiere aportar de otra forma

No quiere ser familia de acogida

Despeje de evaluación

No inicia evaluación

Inicia evaluación

Iniciará en corto plazo (menos de 6 meses)

Plantilla tipo de seguimiento

Algunos tips para el primer contacto

 Mantener la información actualizada y visible para todas las personas que 
participan del proceso.

 Realizar un seguimiento activo implica diálogo permanente que identifique 
por qué las familias no han concretado su inscripción en algún proyecto 
FAE. Se recomienda hacer seguimiento cada un mes a las familias interesadas 
en acoger.

FIGURA 2.



Caja de herramientas  para el Acogimiento Familiar 29

PERSPECTIVAS Y CONDICIONES PARA 
EJECUTAR LA BUENA PRÁCTICA

Perspectivas detrás de la buena práctica

• Un factor fundamental en el desistimiento de
las familias interesadas en acoger son las ma-
las experiencias con las instituciones a cargo
de los procesos.

• La captación planificada y dirigida a un grupo
específico es más efectiva que la general.

• Utilizar enfoques basados en la experiencia de
usuario y atención al cliente permiten brindar
mejores experiencias a las familias.

CONDICIONES PARA EJECUTAR

• Condición 1: Destinar tiempo específico de los equipos para
la captación.

• Condición 2: La captación debe partir de la base de que todas
las familias experimentan dificultades, emociones y tiempos
distintos desde que manifiestan interés por acoger hasta que
deciden hacerlo. Esto requiere que los equipos sean especial-
mente flexibles en el acompañamiento.
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BUENA PRÁCTICA #2: 
APRENDER PARA ACOGER: 

FORMANDO EQUIPOS PARA 
INTERVENIR CON FAMILIAS 

DE ACOGIDA EXTERNA
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La primera etapa implica la preparación para iniciar y transitar por 
este proceso de autoaprendizaje. Para esto debes: 

El rol de Mateo es guiar y apoyar el proceso 
de adquisición de conocimientos y habilidades 
de manera autónoma. Mateo estará en  cada 
etapa del proceso presentando cada uno de 
los recursos y entregando la información e ins-
trucciones necesarias para realizar cada activi-
dad propuesta. También tiene el rol de tutor 
para analizar el caso a través de preguntas y 
reflexiones.

PASO 1. PREPARAR EL APRENDIZAJE

Conocer a Mateo, facilitador de aprendizaje del programa.

Conocer la Ruta de Análisis, un recorrido de 5 acciones que  sirven  
de guía para realizar el módulo 1, modúlo 2 y módulo 3 del programa 

Aprender para Acoger. 

FIGURA 3. RUTA DE ANÁLISIS PROGRAMA APRENDER PARA ACOGER

Acción 2 
Explorar la historia

Acción  1 
Conectar con la historia

Acción 3 
Integrar la historia y la

reflexión con el 
conocimiento

Acción 5  
 Identificar habilidades

básicas  para un 
acompañamiento sensible

Acción 4 
Construir rutas de 

acompañamiento práctico
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A continuación encuentras una tabla resumen para entender su 
uso, cada acción y los recursos asociados

Acción Descripción general de la acción Tipo de recurso

1. Conectar con
la historia

Lectura del caso de estudio don-
de se narran diferentes 
situaciones y desafíos cotidianos a 
los que se enfrentan los equipos 
profesionales, familias de acogida, 
niños, niñas, y familias de 
origen en distintos momentos de 
la trayectoria de acogimiento 
familiar.

Caso de estudio 

Capítulos que cuen-
tan la historia de 
Amaro.

2. Explorar la
historia

Profundizar y reflexionar sobre la 
lectura del caso.

Fichas para la 
Indagación Reflexiva 

Aprender para Aco-
ger.

3. Integrar la
historia y la
reflexión con el
conocimiento

Identificar y relacionar conoci-
mientos teóricos previos y actua-
lizados, con el caso de estudio 
para integrar conceptos teóricos 
estratégicos que fortalezcan el 
trabajo con familias de acogida 
externa, priorizando el interés 
superior de niños y niñas  aco-
gidas.

Cartillas de 
contenidos claves 

Aprender para Acoger.

4. Construir
rutas de
acompañamiento
práctico

Pensar en el abordaje práctico 
del caso a partir de la organiza-
ción y priorización de la informa-
ción recogida desde un análisis 
aplicado  que permita estructu-
rar un plan de acción coherente 
con las necesidades, recursos y 
desafíos detectados en cada mo-
mento de la trayectoria de acogi-
miento familiar.

Matriz de Análisis  

Aprender para Acoger.

5. Identificar
habilidades
básicas para un
acompañamiento
sensible

Identificar habilidades terapéu-
ticas básicas que promuevan un 
acompañamiento de las distin-
tas etapas del proceso de aco-
gimiento familiar resguardando 
una aproximación informada y 
sensible al trauma.

Cápsula audiovisual  

Aprender para acoger.
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Conocer  las  sugerencias para forjar un proceso de autoaprendizaje 
desde el análisis de caso.

Conocer el cronograma 
sugerido de Trabajo Aprender 

para Acoger 

Recurso: Cronograma de 
trabajo

Recurso: Evaluaciones 
formativas de inicio

Realizar la Evaluación 
formativa de inicio

Aprendizaje Colaborativo: Aprender para 
acoger se diseñó para ser realizado de 
forma individual, pero se recomienda 
invitar a la dupla o equipo de trabajo a 
realizarlo en conjunto. Esto para 
amplificar y compartir los conocimientos 
y experiencias formativas que puedan 
surgir de este proceso. Todos los recursos 
han sido diseñados para ser usados ante 
diversos casos e incorporarlos en la 
práctica real del trabajo.

• Realizar una primera lectura rápida
para obtener una idea general de su
contenido. Esto ayudará a identificar
las secciones clave y la estructura
del texto.

• Realizar una segunda lectura deta-
llada, prestando atención a cada pá-
rrafo y esquema, y a cómo se conec-
tan las ideas.

• Subrayar o destacar aspectos de los
textos o ejercicios que sean relevan-
tes.

• Redactar un breve resumen del tex-
to con palabras propias. Esto permi-
te consolidar lo aprendido.

Hábitos de estudio a partir de los re-
cursos:  Se incluyen diferentes recursos 
para promover el autoaprendizaje que 
requieren ser leídos de forma atenta y 
consciente. Para esto, y considerando 
que a este programa pueden acceder 
diversas personas y profesionales, se 
comparten algunos consejos para en-
focar el estudio y maximizar el apren-
dizaje:

• Evaluar la comprensión a través de 
la pregunta ¿hay áreas que aún no 
se comprenden bien? Considerar 
releer esas secciones o buscar in-
formación adicional.

• Socializar y discutir lo aprendido 
con el equipo. Esto puede ofrecer 
nuevas perspectivas y una com-
prensión más profunda.

• Reflexionar respecto cómo el con- 
tenido se relaciona con tus cono- 
cimientos previos y experiencias 
cotidianas en el trabajo en pro- 
gramas FAE. ¿Hay algo nuevo que 
hayas aprendido?

https://alianzafae.cl/documentos/FIdeasparainfancia/Modulo0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqxHktux6LPJCIDFOHjl3WJ6YUdOVW3Kewh080gte-rcxaDA/viewform
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Este paso consiste en realizar el mó-
dulo de trabajo 1 a través del análisis 
crítico de la historia de Amaro. Para  
esto,  se orienta el aprendizaje  hacia el 
proceso de evaluar y conocer los ante-
cedentes del caso de estudio. Esto, con 
el objetivo de contar con información 

PASO 2. REALIZAR EL MÓDULO 1: PROCESO DE ACOGIDA SENSIBLE 
DE NIÑOS Y NIÑAS EN FAMILIA DE ACOGIDA EXTERNA

Conocer el eje temático, los contenidos priorizados y las 
competencias a desarrollar

significativa e identificar acciones cla-
ves para resguardar una acogida sensi-
ble del niño/a que inicia su proceso de 
acogimiento familiar. 

Para realizar este módulo debes:

TABLA 2. SÍNTESIS MÓDULO 1 APRENDER PARA ACOGER

Eje temático Contenidos priorizados Competencias a desarrollar

Cada niño/a y 
Familia de Acogida 
es única
Conociendo las 
particularidades, 
necesidades y recursos 
de quienes participan 
del proceso de 
acogimiento familiar.

Conocer al niño/a: Historia de 
vida y desafíos evolutivos para su 
desarrollo.

 Análisis crítico y 
reflexivo

 Pensamiento sisté-
mico

 Comprensión, inte-
gración y aplicación 
de contenidos y 
fundamentos teó-
ricos

 Habilidades de prio-
rización, organiza-
ción y planificación 
de la información 
en acciones para la 
intervención

 Asertividad en la 
comunicación

Construcción y ruptura del sen-
tido de seguridad: Trauma com-
plejo del desarrollo.

Implicancias del trauma comple-
jo en el desarrollo integral de la 
niñez.

Evaluación y priorización de ne-
cesidades y acciones para una 
acogida sensible e informada del 
trauma.

Habilidades terapéuticas básicas: 
Asertividad.
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Acción Descripción general de la acción Recurso

1. Conectar con la
historia

Conocer la historia de Amaro, a 
su familia de origen y su trayec-
toria en el sistema de protección.

Prestar especial atención a las 
diferentes perspectivas y miradas 
que te pueda ofrecer este caso.

Caso de estudio 1:

Conociendo a 
Amaro y su historia 
familiar.

2. Explorar la
historia

Reflexionar sobre la lectura del 
caso a partir de un ejercicio de 
pensamiento visible para la inda-
gación reflexiva.

Ficha de 
indagación 
reflexiva 1: 

Puntos cardinales.

3. Integrar la
historia y la
reflexión con el
conocimiento

Relacionar los conocimientos 
teóricos sobre AF con la histo-
ria de Amaro. Enfatizando  en la 
construcción de seguridad bási-
ca y el impacto del trauma com-
plejo en el desarrollo. Se analiza 
la situación priorizando el interés 
superior de la niñez a través de 
conceptos teóricos claves.

Cartillas de 
contenidos clave 1: 

Heridas relaciona-
les tempranas.

4. Construir
rutas de
acompañamiento
práctico

Diseñar un plan para el acompa-
ñamiento práctico. Se trabaja en 
base a la priorización de necesi-
dades, planificación de objetivos 
y acciones para favorecer una 
acogida sensible de niño ó niña 
que inicia su proceso de acogi-
miento familiar.

Matriz de Análisis 
1:  

Para la priorización 
de necesidades y 
acciones.

5. Identificar
habilidades
básicas para un
acompañamiento
sensible

Enfatizar en la asertividad 
profesional, habilidad que 
favorece una comunicación 
clara, sensible y respetuosa en el 
contexto de acompañar el 
proceso de acogida de niños y 
niñas en Familia de Acogida 
externa.

Cápsula 
audiovisual 1: 

Habilidades tera-
péuticas básicas: 
Asertividad.

Seguir las acciones de la  ruta de análisis: acciones para el au-
toaprendizaje del Módulo 1

TABLA 3. RUTA DE ANÁLISIS MÓDULO 1.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-1-accion-1.-Caso-de-estudio-Capitulo-1-Conociendo-a-Amaro-y-su-historia-familiar.pdf
https://alianzafae.cl/documentos/FIdeasparainfancia/Modulo1c2.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-1-accion-3.-Cartilla-de-contenidos-clave_-heridas-relacionales-tempranas.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-1-accion-4.-Matriz-de-analisis-para-la-priorizacion-de-necesidades-y-acciones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kfxROz4CM4E&feature=youtu.be
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Este módulo de trabajo busca integrar 
el marco teórico y práctico del cui-
dado terapéutico, como modelo para 
acompañar y desarrollar habilidades 

PASO 3. REALIZAR EL MÓDULO DE TRABAJO 2: EL CUIDADO 
TERAPÉUTICO EN EL PROCESO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

para la reparación emocional de los 
niños y niñas acogidas en las 
familias de acogida externas. Para 
esta etapa debes al igual que el 
módulo anterior:

Conocer el eje temático, los contenidos priorizados y las 
competencias a desarrollar

TABLA 4. SÍNTESIS MÓDULO 2 APRENDER PARA ACOGER

Eje temático Contenidos priorizados Competencias a desarrollar

No todo es color rosa 
Los desafíos del cui-
dado en acogimiento 
familiar

Reconocimiento y vali-
dación de las emocio-
nes que emergen en el 
proceso de acogimien-
to familiar.

 Análisis crítico y reflexivo

 Pensamiento sistémico

 Comprensión, integración y 
aplicación de contenidos y 
fundamentos teóricos

 Habilidades de priorización, 
organización y planificación 
de la información en accio-
nes para la intervención

 Sensibilidad y mentaliza-
ción

Cuidado terapéutico en 
el contexto de acogi-
miento familiar.

Habilidades terapéuticas 
básicas:

Mentalización.
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Seguir las acciones de la ruta de análisis: acciones para el au-
toaprendizaje del Módulo 2

TABLA 5. RUTA DE ANÁLISIS DEL MÓDULO 2

Acción Descripción general de la acción Recurso

1. Conectar con
la historia

Se presenta la experiencia de 
Amaro con su familia de aco-
gida, y las diferentes dinámicas 
que emergen en el ejercicio del 
cuidado cotidiano del niño.

Caso de estudio 
Capítuo 2:

Amaro y su proceso 
de acogimiento tem-
poral

2. Explorar la
historia

Reflexionar y empatizar con los 
diversos pensamientos, emocio-
nes, deseos e intenciones, que 
experimentan Amaro y su fami-
lia de acogida.

Ficha de indagación 
reflexiva 2:  

Entre mentes

3. Integrar la
historia y la
reflexión con el
conocimiento

Se presenta información y 
conocimientos teóricos sobre 
el modelo de cuidado 
terapéutico y su función en el 
proceso de re-establecer el 
sentido de seguridad, abordar 
la reparación emocional y 
vincular en acogimiento 
familiar.

Cartillas de 
contenidos clave 2: 

Cuidado Terapéutico 
como oportunidad 
para la reparación 
vincular

4. Construir
rutas de
acompañamiento
práctico

Analizar las posibilidades del 
cuidado terapéutico para 
identificar y registrar acciones 
cotidianas que puedan 
contribuir en el proceso de 
reparación emocional del niño, 
en particular en situaciones de 
crisis, generando un plan de 
trabajo que contemple una 
adecuada regulación emocional.

Matriz de Análisis 2: 

Para abordar situa-
ciones de crisis y des-
regulación emocional

5. Identificar 
habilidades 
básicas para un 
acompañamiento 
sensible

Comprender y reflexionar sobre 
los estados mentales propios y 
ajenos. Esta habilidad es esencial 
para promover la co-regulación 
de la experiencia emocional de 
las familias de acogida 
externa en el proceso de ejercer 
el cuidado terapéutico.

Cápsula audiovisual 
2:  

Habilidades Terapéu-
ticas Básicas: Menta-
lización

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-2-accion-1.-Caso-de-estudio-Capitulo-2-Amaro-y-su-proceso-de-acogimiento-temporal-_.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-2-accion-2.-Ficha-Reflexiva-2_-Entre-mentes.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-2-accion-3.-Cartilla-de-contenidos-clave_-Cuidado-Terapeutico-como-Oportunidad-para-la-Reparacion-Vincular.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-2-accion-4.-Matriz-de-analisis-para-Abordar-Situaciones-de-Crisis-y-Desregulacion-Emocional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wH2lSlQtK2I&ab_channel=Fundaci%C3%B3nIdeasparalaInfancia
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PASO 4.  REALIZAR EL MÓDULO  3: TRANSICIÓN PARA EL EGRESO 
RESPETUOSO DE NIÑAS Y NIÑOS EN FAMILIA DE ACOGIDA EXTERNA

Este módulo de trabajo busca cono-
cer el proceso y las acciones clave que 
favorezcan y resguarden un egreso res-

petuoso del niño/a en acogimiento fa-
miliar. Recuerda: 

Conocer el eje temático, los contenidos priorizados y las 
competencias a desarrollar.

TABLA 6. SÍNTESIS MÓDULO 3 APRENDER PARA ACOGER

Eje temático Contenidos priorizados Competencias a desarrollar

El lazo que nos une
Los desafíos en el pro-
ceso para el egreso

Consideraciones para 
el trabajo con familia 
de origen/extensa.

 Análisis crítico y reflexivo

 Pensamiento sistémico

 Comprensión, integración y 
aplicación de contenidos y 
fundamentos teóricos

 Habilidades de priorización, 
organización y planificación 
de la información en acciones 
para la intervención

 Sensibilidad y mentalización

Sentido de continui-
dad y pertenencia en 
el proceso de egreso.

Duelos por separa-
ción.

Transiciones respe-
tuosas.

Habilidades terapéu-
ticas básicas: 

Pensamiento sisté-
mico.
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Acción Descripción general de la acción Recurso

1. Conectar con la 
historia

Se presentan  diferentes desafíos 
asociados al proceso de transi-
ción y preparación para el egre-
so en el proceso de acogimiento 
familiar.

Caso de estudio 3:

Amaro y su prepara-
ción para el egreso

2. Explorar la 
historia

Reflexionar de manera crítica  so-
bre la lectura del caso, particular-
mente atendiendo a la proyección 
del  proceso de egreso en función 
de resguardar una transición res-
petuosa, ética y enmarcada en el 
enfoque de Derechos.

Ficha de indagación 
reflexiva 3:  

Caminos hacia el 
Egreso

3. Integrar la 
historia y la 
reflexión con el 
conocimiento

Vincular la experiencia y reflexión 
del caso con los contenidos teó-
ricos estratégicos a considerar en 
el proceso de preparación para 
el egreso de niños, niñas y ado-
lescentes, considerando acciones 
necesarias para que se desarrolle 
en un contexto respetuoso y éti-
co priorizando el interés superior 
de la niñez.

Cartillas de 
contenidos clave 3: 

Desafíos para el 
egreso

4. Construir 
rutas de 
acompañamiento 
práctico

Realizar un análisis crítico de la 
trayectoria de acogimiento, iden-
tificando factores e indicadores 
que favorezcan o dificulten el  
egreso de programas FAE, garan-
tizando una toma de decisiones 
informada, sensible y que favo-
rezca el bienestar integral del 
niño o niña a largo plazo.

Matriz de Análisis 3:  

Matriz de Análisis 
para la Toma de Deci-
siones de Egreso

5. Identificar 
habilidades 
básicas para un 
acompañamiento 
sensible

Facilitar el desarrollo del pensa-
miento de la persona profesional 
como habilidad para orientar la 
toma de decisiones en contextos 
que presentan altos niveles de 
complejidad.

Cápsula audiovisual 3:  

Habilidades Terapéu-
ticas Básicas: Pensa-
miento Sistémico

Seguir las acciones de la  ruta de análisis: acciones para el au-
toaprendizaje del Módulo 3

TABLA7. RUTA DE ANÁLISIS MÓDULO 3.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-3-accion-1.-Casa-de-estudio-Capitulo-3.-Transicion-para-el-Egreso-Respetuoso-de-Ninas-y-Ninos-en-FAE-Externa.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-3-accion-2.-Ficha-reflexiva-3-Ficha-Reflexiva-3_-Caminos-hacia-el-Egreso.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-3-accion-3.-Cartilla-de-contenidos-clave_-Desafios-para-el-Egreso.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Modulo-3-accion-4.-Matriz-de-analisis-para-la-Toma-de-Decisiones-de-Egreso.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IGzTXVQ5jrU&feature=youtu.be
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PASO 5. CIERRE DEL PROCESO DE AUTOAPRENDIZAJE

En esta última etapa es importante tener 
en cuenta todo el camino recorrido en este 
proceso de autoaprendizaje de la metodolo-
gía de análisis de caso que propone el Pro-
grama Aprender para Acoger. 

Recursos: 

• Recomendaciones para la 
Transferencia y uso del Mate-
rial en el Contexto Laboral

Revisar las recomendaciones para aplicar los conocimientos en prácti-
ca laboral diaria, y realizar la evaluación formativa de salida, para com-
prarar los resultados obtenidos en la evaluación de inicio y de salida.

¿Cómo me fue? 

¿Qué aprendí? 

¿Qué me falta por aprender?

• Evaluación formativa de salida

• Bibliografia complementaria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBjD5HHRrVYNZCSkOswk5RdLBlRiD9VrjFwUamMIz-kXPZg/viewform
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/bibliografia.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/11/Recomendaciones-para-la-transferencia-y-uso-del-material-en-el-contexto-laboral.pdf
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PERSPECTIVAS Y CONDICIONES PARA 
EJECUTAR LA BUENA PRÁCTICA
Mirada que hay detrás

Modelo 
de crianza 
terapéutica

Interés 
superior del 
niño o niña

Enfoque de 
resiliencia

(Vergara y 
Quijada, 2021)

 (Sluzki, 1996; Dabas, 
1999; Horwarth y Mo-
rrison, 2007)

(Cyrulnik, 
2013; Walsh, 
2012; Dela-
ge, 2010)

 (Rodrigo, 
2015)

  (Bernales, 
2010; Zuñiga, 

Céspedes y 
Martínez, 2022). 

 (Bath, 2008; Evans y 
Coccoma, 2014; Kim-
berg y Wheeler, 2019; 

Van der Kolk, 2020)

. 

 (Bronfenbrenner, 
1987)

(Knowles, 
1990; Adam, 
2000; 
Domingo, 
2008)

Parentalidad 
positiva 

Enfoque 
relacional 

Enfoque 
sensible e 

informado al 
trauma 

Enfoque 
Ecosistémico 

Enfoque 
formación 

de adultos o 
Andragogía  

Enfoque de 
redes
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CONDICIONES PARA EJECUTAR

• Condición 1: Quienes lideren los equipos deben brindar apoyo 
institucional a quienes se interesen en realizar este curso de 
manera que les permita destinar 2 horas semanales durante 
8 semanas.

• Condición 2. Contar con un dispositivo que les permita revisar 
material audiovisual. 

• Condición 3. Contar con experiencia laboral y/o conocimien-
to del programa de Familia de Acogida Especializada, con la 
finalidad de tener conocimiento de base del funcionamiento, 
alcances y objetivos de este y su implementación.
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BUENA PRÁCTICA #3: 
ESPECIALIZAR Y 

ACOMPAÑAR EL CUIDADO: 
HERRAMIENTAS PARA 

APOYAR LA FORMACIÓN 
DE FAMILIAS DE ACOGIDA 

EXTERNA
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Para esto se debe realizar una planificación anual, tomar 
compromisos institucionales con las familias y calendarizar 

las actividades.

La formación inicial se da una vez que las familias son declaradas 
idóneas y están listas para acoger. Se recomienda leer la guía 

de profundización para la formación inicial, que contextualiza 
y entrega los objetivos de estas instancias. A continuación se 

presentan las 5 sesiones formativas y sus temas a tratar:

Considera calendarizar y socializar

• Sesiones de formación inicial.

• Proceso de levantamiento de nece-
sidades formativas.

• Sesiones de formación especializada

Sesión 1: Encuadre legal del acogi-
miento, causa de cesión voluntaria 
y/o causa proteccional.

Sesión 2: Vínculo y apego entre el 
niño o niña y sus cuidadores.

Sesión 3: Desarrollo psicomotor y es-
timulación temprana.

Sesión 4: Cuidados básicos al recién 
nacido, lactante o preescolar.

Sesión 5: Libro de vida y preparación 
para el egreso.

Recursos

Formato de planificación anual

Compromisos institucionales 
FAE

Recursos

Guía de profundización para  la 
formación Inicial

Material formativo inicial:
• Encuadre legal
• Vínculo y apego
• Desarrollo psicomotor y esti-

mulación temprana
• Cuidados básicos
• Libro de vida
Tips para el cuidado primer mes

Tips para el cuidado segundo y ter-
cer mes 

PASO 1. PREPARAR LA FORMACIÓN

PASO 2. DESARROLLAR LA FORMACIÓN INICIAL POST 
EVALUACIÓN

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-de-planificacion-estrategica.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-de-declaracion-institucional-y-compromisos-FAE.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Guia-profundizacion-formacion-inicial.docx.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formacion-en-area-legal-.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formacion-en-Vinculo.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Fomacion-en-estimulacion.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formacion-en-cuidados-primera-infancia.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formacion-Libro-de-Vida.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Tips-para-el-cuidado-durante-el-primer-mes-scaled.jpg
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/TIPS-segundo-y-tercer-mes-scaled.jpg
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Las sesiones se realizan una vez a la semana, siguiendo la 
siguiente estructura:

Consideraciones metodológicas para la formación inicial

(20 minutos) 

Apertura del espacio, 
contexto de la sesión 
dentro de la forma-
ción inicial y temáti-
ca a abordar.

(50 minutos)

Se presenta el tema 
dando espacio para 
consultas durante la 
presentación.

(30 minutos) 

Espacio de diálogo 
para ver la incorpo-
ración de contenido 
y recepción de las 
familias. Finalmente 
se evalúa la sesión.

Presentación 
grupal

Desarrollo 
expositivo Cierre

1 2 3

• Uso de lenguaje cercano y no
técnico.

• Ante causas proteccionales:
dar los espacios para consul-
tas y anticiparse a dudas co-
munes, como temporalidad
del acogimiento y vías de egre-
so.

• Para tener una formación integral,
se requiere un compromiso de
asistencia de parte de las familias.
Ahora bien, esto en equilibrio con
flexibilidad en cuanto a: la can-
tidad de participantes (grupal o
individual), y en la modalidad de
formación (online o presencial),
comprendiendo también las reali-
dades diversas de las familias.
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Levantar necesidades para la formación especializada.

Consideraciones metodológicas para el levantamiento:

Mediante aplicación de encuestas o fo-
cus group para identificar las temáticas 
de formación que requieren las familias. 

La experiencia indica que hay temáti-
cas que son esenciales para la forma-
ción contínua, como lo son, estimula-
ción temprana y trauma complejo. 

Encuestas y/o grupos de discusión:

• Las encuestas permiten recopilar informa-
ción específica y en menor tiempo, por lo
tanto puede ser más eficiente. 

• Los focus group permiten generar diálogo,
y profundizar en algunos aspectos. Pero re-
quieren de más tiempo. Dos preguntas guías
para abrir diálogo al momento de levantar 
necesidades: 2. ¿Cómo describirías el impac-
to que ha generado la formación brindada
en tus acogimientos? ¿Hay alguna temática
en que te gustaría profundizar? ¿Por qué?

PASO 3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PRIMERA 
INFANCIA

Se incentiva que las familias cuenten 
con conocimientos asociados a signos 
de alerta en los cuidados de un lactan-
te, fortalecimiento del vínculo del niño 
o niña con sus cuidadores, y rol de re-
paración del cuidador en la etapa del
acogimiento.

Recursos

Pauta de encuesta

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Pautas-Encuestas.docx.pdf


Caja de herramientas  para el Acogimiento Familiar 49

Convocar a las familias a la formación especializada, para 
asegurar su asistencia. Se sugiere lo siguiente:

Consideraciones adicionales para una buena convocatoria:

• En el primer encuentro entregar
una calendarización anual con
fechas de los futuros encuentros.

• Enviar convocatorias a los encuen-
tros con al menos dos semanas
de anticipación, solicitando con-
firmación de asistencia.

• Preferencia por la presenciali-
dad: La experiencia indica que los 
encuentros presenciales otorgan
mayor motivación en las familias
e incentivo a compartir opiniones,
conocimientos e ideas.

• Flexibilidad: Igualmente se debe
considerar la realización de en-
cuentros online para facilitar la
asistencia en meses donde se 
hace más difícil el traslado.

• Usar diversos canales de difu-
sión y comunicación.

• Diseñar material gráfico senci-
llo de fácil lectura.

• El lugar importa: Para en-
cuentros presenciales, es
importante contar con un
espacio físico adecuado y con
las condiciones necesarias.
Se puede considerar forma-
ciones en espacios físicos no
institucionales si las condicio-
nes lo permiten, además de
contar con espacio y personal
disponible para la atención y 
permanencia de niños y niñas.
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El plan de formación especializado consiste en 8 a 9 encuentros 
que se realizan todos los meses entre marzo y noviembre. Al 

respecto se debe considerar: 

• Entre los meses de diciembre y febrero se insta
a la autoformación en una biblioteca virtual
que proporciona la institución.

• Los temas tratados en la formación especiali-
zada se pueden revisar en el recurso a conti-
nuación.

Recurso:

Lista de temáticas 
de formación 
especializada

• Las instancias formativas son encuentros donde participan todas las 
familias de acogida, ya que además de la formación especializada,  el
objetivo es el  fortalecimiento de la comunidad. Estos encuentros de-
ben propiciar la vinculación entre familias, así como el intercambio de
experiencias y saberes.

• Siempre contar con momentos donde
se permita a los participantes llevar a
la práctica lo aprendido.

• Nuevamente se invita a la flexibilidad:
Adaptar las temáticas a tratar según
las necesidades que puedan ir surgien-
do en las familias de acogida durante
el proceso.

• Sistematizar: Para fortalecer y replicar
buenos procesos, e identificar opor-
tunidades de mejora, se recomienda
hacer un registro de lo que sucedió en
el encuentro.

Entrega del programa 
de la sesión y diná-
mica de activación.

Exposición teórico 
práctica.

Tres horas.

Presentación

Desarrollo

Duración total

1

2

3

ESTRUCTURA DE ENCUENTROS SOBRE EL DISEÑO DE ENCUENTROS

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Tematicas-de-Formacion-Especializada-FAE-.docx.pdf
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• Mantener registro de asistencia para asegurar 
que las familias completen la formación.

• Brindar espacios de recuperación de inasis-
tencias. Por ejemplo: Sistema de recuperación
con envío de material online y luego una
sesión grupal de despeje de dudas.

Recurso:

Diploma de 
certificación

CONSIDERACIONES

Indispensables para llevar a cabo el plan de formación

• Planificación anual del
programa, entregada al inicio
del año a las familias, con días
y horarios de las sesiones.

• Presupuesto anual
institucional destinado a la
formación de equipos técnicos y
de familias de acogida externas.

De esta manera es posible reconocer la participación de las 
familias, y fortalecer el circuito de acogida.

Al finalizar las sesiones de formación 
especializada se entrega una certifica-
ción a las familias. Con esta las familias 
–en caso de que así lo deseen– pueden

PASO 4. CERTIFICAR A LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

acudir a otro FAE con respaldo del co-
nocimiento adquirido, o teniendo un rol 
de embajadores con experiencia previa 
en formación especializada.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-tipo-diploma.pdf
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PERSPECTIVAS  Y CONDICIONES PARA 
EJECUTAR LA BUENA PRÁCTICA
Miradas que hay detrás

(Puig, 2011).(Bellefeuille & 
Jamieson, 2008).

(Escudero & Fried-
lander, 2019).

Enfoque de 
supervisión 

reflexiva 

Enfoque 
cuidado  

terapéutico
Enfoque 

relacional
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CONDICIONES PARA EJECUTAR

• Condición 1. Debe existir un compromiso institucional para 
promover la formación continua de los profesionales y las 
familias de acogida. 

• Condición 2. Las familias de acogida y la institución respon-
sable deben suscribir un compromiso en el que las familias 
acuerdan participar en la formación, y la Institución por su 
parte se compromete a acompañarlas y brindar esa forma-
ción.

• Condición 3. La institución debe asegurarse de que los pro-
fesionales estén formados en las capacitaciones que reali-
cen.

• Condición 4. La formación de familias debe abordarse con 
flexibilidad.
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BUENA PRÁCTICA #4 
OBSERVAR, UNA FORMA 

DE CUIDAR: GRILLA 
DE OBSERVACIÓN 

DE LA TRAYECTORIA 
REPARATORIA DE NIÑOS Y 

NIÑAS EN PROGRAMAS FAE 
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Los fenómenos de la infancia requieren de una aproximación sensible y 
subjetiva que considera la reparación integral como un proceso multidis-
ciplinar y que se implementa en los planos individual, social y comunitario. 
De esta manera, la sensibilización a la grilla es un proceso transversal a toda 
la buena práctica. Para este primer paso se recomienda: 

PASO 1. SENSIBILIZACIÓN E INDUCCIÓN A LA GRILLA 
DE OBSERVACIÓN

Conocer en profundidad la grilla mediante el manual de aplicación. 
Además se presentan preguntas para reflexionar en grupo:

• ¿Qué entendemos por un proceso 
reparatorio?

• ¿Qué procesos se deben desarrollar 
dentro de una familia de acogida 
que recibe a un niño o niña que ha 
sido vulnerado en sus derechos?

• ¿De qué manera puede situarse un 
proceso reparatorio efectivo en una 
familia de acogida?

• ¿De qué manera la observación sis-
temática y prolongada en familias 
de acogida puede relevar los pro-
cesos reparatorios de niños y niñas 
que han sido vulnerados en sus de-
rechos?

Recurso:

Manual de aplicación de la grilla

• ¿Qué indicadores, observados e in-
terpretados por quien observa, pue-
den dar cuenta del proceso repara-
torio que experimentan los niños y 
niñas en familias de acogida?

• ¿De qué forma los programas per-
tenecientes al circuito de acogi-
miento familiar pueden colaborar 
a que en las familias de acogida se 
sitúe un proceso reparatorio efec-
tivo?

Preguntas para una aproximación 
sensible y subjetiva

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Manual-de-aplicacion-grilla-de-observacion_.pdf
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PASO 2. VINCULAR QUIEN OBSERVA CON LA 
FAMILIA DE ACOGIDA

PASO 3. ENCUENTROS ENTRE QUIEN OBSERVA, 
FAMILIA DE ACOGIDA Y NIÑO O NIÑA

Realizar una reunión exploratoria con el grupo familiar de acogida 
en torno al funcionamiento y el rol que tendrá quien aplicará la grilla. 

Realizar la visita a la familia de acogida de una hora de duración, 
una vez a la semana. 

• Explicar de forma clara, evitando 
el lenguaje técnico. 

• Indicar que el rol de quien obser-
va, no es intervenir ni evaluar el 
proceso, sino de observar y acom-
pañar sin juzgar.

• El solo hecho de aplicar la grilla 
es una condición protectora del 
niño o niña, pues su familia de 
acogida se abre a la reflexión de 
lo que implica todo el proceso 
de acogida.

Recurso:

Planilla de Nota de Campo (página 
8 del Manual de aplicación)

Observar observándote: Técnica 
para identificar lo que le pasa 
al observador/a cuando está 
observando al niño o niña. 

• Registrar el encuentro mediante 
notas de campo.

• Esto implica diferenciar lo interno 
de lo externo.

• Permite ir poniendo en práctica 
una actitud de receptividad y no 
enjuiciadora.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Manual-de-aplicacion-grilla-de-observacion_.pdf
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PASO 4. ESCRIBIR Y TRANSCRIBIR LOS ENCUENTROS ENTRE 
QUIEN OBSERVA, NIÑO O NIÑA Y FAMILIA DE ACOGIDA

PASO 4. PENSAR CON OTROS

Este proceso ocurre posterior a la visita y dura aproximadamente 60 
minutos. Al respecto, tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Interpretar la grilla a través de la conversación con otros. Mediante 
supervisiones tras las visitas, se presentan las observaciones realizadas. 

• Utilizar la planilla de notas de cam-
po del manual de aplicación. 

• Se debe realizar de manera perso-
nal en un espacio ajeno a la familia 
de acogida.

• Las supervisiones son espacios de 
reflexión donde quien observa des-
cribe la visita y los elementos que 
dan cuenta del proceso de adap-
tación y reparación que luego se 
plasmará en la grilla. 

• La grilla invita a producir nuevos 
conocimientos de los procesos re-
paratorios de los niños/as, permi-
tiendo una elaboración de planes 
de intervención más ajustados al 

• Es importante realizarlo dentro del 
mismo día de la visita. 

• Este es un proceso independiente 
al llenado de la grilla, pues la grilla 
se completa cada 8 visitas. 

requerimiento de las y los niños. 
Para que esto ocurra, la reflexión 
debe ser continua y regular, por 
lo que se recomienda una fre-
cuencia semanal de reuniones 
de equipo.

• Se recomienda la presencia de la 
figura de un coordinador que mo-
dere las reflexiones de las duplas, 
reuniones grupales, y supervisar al 
menos un caso. 
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PASO 4. RELLENAR LA GRILLA

Considerar  los siguientes puntos para llevar a cabo el llenado de 
la grilla:

• Durante los seis meses de observa-
ción el llenado de la grilla se realiza 
un mínimo de tres veces. 

• En este llenado participa solo quien 
observa. 

• El periodo de llenado es relativo y 
particular a cada proceso, pero se 
puede situar dentro de una hora.

• El proceso de llenado implica co-
tejar y elaborar un relato en torno 
a la progresividad de las observa-
ciones semanales, descritas en las 
notas de campo. 

• Recae en las competencias de 
quien observa la capacidad de po-
der construir una trayectoria de 
los elementos observados en el 
niño o niña y la familia de acogida, 
asociados a los indicadores de la 
grilla de observación.

Recurso:

Grilla de Observación

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Grilla-de-Observacion-0-2-y-3-5.pdf
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PERSPECTIVAS  Y CONDICIONES PARA 
EJECUTAR LA BUENA PRÁCTICA

Mirada que hay detrás

• Este trabajo se realiza desde la concepción de reparación inte-
gral, entendida como un proceso complejo que apunta a la res-
titución del lazo ético del niño, niña o joven con sus cuidadores,
sea temporal o permanente, que implica un restablecimiento y
una garantización de los derechos en los que ha sido vulnerado.
Que el niño, niña y joven pueda reconocerse en su historia de
vida, y que pueda narrar de manera verbal y no verbal. Implica
una elaboración con respecto a las experiencias de  separación
experimentadas (Corporación Casa del Cerro, 2024).

• Vínculos tempranos y la imagen del cuerpo como testigo de
las relaciones pasadas (Dolto, 1984; Haag, 2009; Roussillon,
2012; Meltzer, 1975).

• Métodos de observación participante con equipos que apren-
den a distinguir entre los aspectos objetivos y subjetivos de la
observación para la aplicación de la grilla (Bick, 1962; Bick 1964;
Houzel, 2010).
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CONDICIONES PARA EJECUTAR

• Condición 1. Las familias deben estar expresamente de 
acuerdo con ser observadas y recibir las visitas del observa-
dor en los días y horarios establecidos.

• Condición 2. La institución debe promover espacios pro-
tegidos para la reflexión, supervisión e interpretación de la 
aplicación de la grilla. 

• Condición 3. Los observadores y quienes acompañan a las 
familias, deben tener formación en el enfoque de observa-
ción de bebés de Esther Bick y acompañamiento terapéuti-
co. Esto implica que el observador no evalúa ni diagnostica 
al niño o familia cuidadora sino que acompaña y observa 
los elementos que confluyen para realizar una apreciación 
fundada de su proceso reparatorio. 

• Condición 4.  Se debe comprender al niño o niña como 
sujeto pleno de derechos. Esto implica que le permitan par-
ticipar y lo reconozcan como un sujeto con capacidad de 
agencia, que se comunica con sus palabras y su cuerpo. Que 
se reconozca el derecho a la identidad, mediante un trabajo 
efectivo con la familia de origen, reconociendo y valorando 
su historia de vida. Por último, que se reconozcan y apli-
quen los principios de autonomía progresiva.
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BUENA PRÁCTICA #5 
TRIADA: TRANSICIONES 

AMOROSAS EN ACOGIMIENTO 
FAMILIAR: MODELO DE 
ACOMPAÑAMIENTO AL 

NIÑO O NIÑA QUE TRANSITA 
DESDE EL ACOGIMIENTO A SU 

FAMILIA DEFINITIVA 
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El primer paso consiste en diseñar un plan de transición cuyo objetivo es 
facilitar el tránsito vincular a través de acciones progresivas y sistemáticas 
que generen vínculos de confianza según la experiencia. El diseño del plan 
debería extenderse un mes, aunque siempre los tiempos deben adecuarse 
a las necesidades del niño o niña. El diseño del plan contempla, primero 3 
acciones que generan insumos, para luego diseñar el plan como tal, y final-
mente validarlo. A continuación, las 3 acciones para generar esos insumos:

La familia de acogida completa el 
libro de vida de niños, niñas y ado-
lescentes incorporando sus necesi-
dades y recursos.

La familia de acogida le traspasa el 
libro de vida a la dupla, marcando el 
inicio de la transición.

Elaborar Informe integrado de necesidades y recursos.

• Este es el principal insumo para di-
señar el plan, ya que se identifican  
las necesidades y los recursos de 
cada actor de la TRIADA. 

• Se sugiere que sea completado por 
el equipo FAE a cargo del proceso 
del niño/a y por equipo de adop-
ción, acompañamiento o dupla 
TRIADA (según sea el caso) consi-
derando la información  y cono-

Recurso:

Informe integrado de necesidades y 
recursos de la triada

Recurso:

Libro de la vida

PASO 1. PREPARAR LA TRANSICIÓN: DISEÑAR UN 
PLAN CENTRADO EN LA VOZ DE LA TRIADA 

cimiento que tengan acerca del 
niño/a, la familia de acogida y la fa-
milia definitiva (de origen, extensa 
o adoptiva).

UTILIZAR EL LIBRO DE LA VIDA

TRASPASAR EL LIBRO DE VIDA 
A LA DUPLA TRIADA

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Informe-integrado-de-necesidades-y-capacidades-de-cada-actor-de-la-triada.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Libro-de-vida-Fundacion-Chilena-de-la-Adopcion-y-Familia.pdf
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Niños, niñas y adolescentes 
que transitan hacia su 
familia definitiva.

Luego de estas tres primeras acciones es momento de diseñar el 
Plan de Transición integrando las necesidades y recursos de la Triada 

levantados en el Informe.

Familia definitiva para 
desarrollar la transición de 
niños y niñas.

Familia de acogida para 
desarrollar la transición 
de niños y niñas hacia su 
familia definitiva.

FIGURA 4. ACTORES DE LA TRIADA

Incorporar 
necesidades 

afectivas y  recursos  
de niños y niñas y sus 
familias de acogida.

Incorporar 
necesidades, y 
capacidades. 

Considerar tiempo de 
espera, configuración 
familiar, experiencias 
previas, disposición a 

mantener contacto con 
familia de acogida.

Niños, niñas y 
adolescentes: 

Familias 
adoptivas

Familia de 
origen o extensa

Reconocer e integrar 
necesidades y recursos. 

Considerar: tipo de 
vínculo con 

la familia de origen y 
acogida, condiciones 

particulares, tiempo del 
niños y niñas  en 
programa FAE.
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• Planificación de encuentros y vi-
sitas progresivas: Organizar visitas
de la familia definitiva a la casa de
la familia de acogida, permite que
el niño o niña interactúe con las
nuevas figuras en un entorno fami-
liar y seguro, con la presencia de su
cuidador principal, lo que facilita el
tránsito progresivo.

• Importancia de figuras significa-
tivas y espacios conocidos: Estos
elementos son esenciales para
brindar seguridad y estabilidad al
niño o niña durante la transición.

• Observación y conexión con las
prácticas del cuidador/a: Es fun-
damental observar y aprender de
las prácticas de cuidado cotidiano
implementadas por cuidador/a

EL DISEÑO DEL PLAN DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

principal, así como permitir ser 
observado y recibir sus consejos y 
orientaciones.

• Recrear prácticas efectivas: Imitar
y aplicar las estrategias observadas
que son eficaces para interactuar,
calmar y proteger al niño o niña.

• El tiempo es variable: Depende de
la duración de su permanencia con
la familia de acogida como de las
características del vínculo estableci-
do entre ellos. Se debe considerar
también otros vínculos significati-
vos del  niño/a  dentro de la familia
de acogida. Es fundamental que el
tiempo destinado a la “vinculación
asistida” se adapte a cada situación
particular.

Por último, es importante validar el Plan de Transición elaborado 
por equipos FAE.

La validación debe ser permanente: 
¿Cómo se sienten las familias 
con el plan? ¿Están de acuerdo? 
Estas preguntas deben acompañar 
el diseño del plan de transición 
siendo posible  incorporar ajustes 
y adecuaciones de acuerdo a los 
intercambios de la dupla Triada con 
las familias de acogida y definitiva.

El consenso y la escucha activa son 
claves para validar: la validación se 
expresa a través del consenso entre 
la Triada. Se recomienda una 
jornada 

Recurso:

Plan de transición vincular

para hacer los ajustes finales del 
Plan de Transición antes de pasar 
a la segunda etapa. El diálogo y la 
escucha activa son el corazón de 
esta buena práctica. Construyendo 
acuerdos entre los actores, la 
transición será amorosa y tendrá en 
el centro al niño o niña.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-plan-de-transicion-vincular-_.pdf
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Encuentros de preparación para la transición.

Para esto se realizan entre 1 y 3 
sesiones, donde:

• Los adultos/as se encuentran para
el traspaso de la información gene-
ral y particular del niño/a.

Sobre los espacios: Garantizar 
espacios seguros, confiables y con 
pocos distractores, donde el niño o 
niña  se sienta más cómodo (parque, 
domicilio, picnic, etcétera). Esto es 
definido y acordado en el plan. 

Actitud de compañía, no de 
evaluación: Es fundamental que 
los equipos acompañen sin evaluar, 
mostrando apertura, flexibilidad y 
escucha activa. El acompañamiento 
profesional a la Triada es clave para 
una transición exitosa y para validar 

PASO 2. DESARROLLAR LA TRANSICIÓN: 
IMPLEMENTAR EL PLAN  

LA IMPLEMENTACIÓN SE COMPONE DE LAS 8  ACTIVIDADES 
A CONTINUACIÓN:

Este paso es clave considerarlo como un Rito de Paso hacia su fami-
lia definitiva. Para implementar el plan, a modo general, es funda-

mental tener en cuenta los siguientes aspectos:

las necesidades de todas las partes. 

Consideración del tiempo: El 
tiempo necesario para la transición,  
varía según cada caso. Las familias 
deben priorizar exclusividad y ser 
flexibles en los encuentros los que 
idealmente  no deberían prolongarse 
más allá de tres meses, incluyendo 
rituales de despedida y bienvenida.

1.

• Se reflexiona acerca de su historia,
características y necesidades.

• Se establece el marco  situacional y
promueve el clima emocional pro-
picio para una transición amorosa.
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Encuentros presenciales entre el niño o niña, la familia de 
acogida y la familia definitiva.

Salidas, visitas, y encuentros previos al egreso del niño/a 
con su familia definitiva.

Sesión de acompañamiento a la cuidadora al inicio de la 
pernocta.

Mínimo se deben realizar dos 
sesiones. En estas la familia definitiva 
se aproxima a las pautas de crianza 
que los niños o niñas vivieron 
durante 

Se recomienda realizar mínimo dos 
instancias que generen interacciones 
entre el niño/a y la familia definitiva, 
normalmente sin presencia de la 
familia de acogida, para promover su 
vínculo habiendo recibido las pautas 

Es recomendado realizar al menos 
una sesión, donde se acompañen 
sentimientos, emociones y 
preocupaciones de la persona 
cuidadora principal y otros 
significativos de la FAE.

Se observa si requieren apoyo 
adicional al proceso de transición, 
evaluado  si fuese necesario hacer 
ajustes a la programación y contenido 
de los encuentros post egreso. 

2.

3.

4.

el acogimiento familiar, a partir de la 
observación del estilo vincular y las 
prácticas de cuidado, que desarrolla 
la familia de acogida externa. 

de cuidado, protección y afecto 
desde la familia de acogida. 

Estas instancias permitirán ir 
reforzando el vínculo entre el niño 
o niña y la familia definitiva.

Se establece una forma de entregar 
la información de la adaptación 
del niño o niña a su familia 
definitiva (mediación de la dupla o 
directamente entre las familias). 
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Evaluación del progreso de la confianza del niño/a con su 
familia definitiva.

Estimular y motivar a la familia definitiva a mantener el con-
tacto con la familia de acogida.

Con frecuencia diaria y posterior a cada encuentro, se observa la respuesta del 
niño o niña a la familia definitiva, a través de un reporte del estado del niño/a 
de parte de la familia de acogida, tras encontrarse con la familia definitiva. 

Señales de que se inicia un 
vínculo de confianza:

Cuando ante situaciones de 
estrés (despedida, cambio 
de escenario, etc.) la niña o 
niño busque a sus nuevos 
cuidadores, se calme con 
estas nuevas figuras, pida 
ser alimentado, bañado, o 
acurrucado por ellos.

Señales de que aún no se 
genera confianza: 

Cuando el niño o niña se 
angustia si no está presente 
la familia de acogida, no logra 
calmarse, rechaza los brazos 
o gestos de contención de los 
nuevos cuidadores.

Esta acción se debe realizar de 
forma permanente, y sobre todo 
analizando la transición. 

• Esto permite reforzar el sentido 
e importancia de la continuidad 
vincular o permanencia relacional 
para la integración de la historia 
del niño o niña. 

• De esta manera, se resguarda que 
el niño o niña que ha transitado 
mantenga sus vínculos afectivos 
con la familia que lo acogió, inte-
grandola en su historia de vida.

5.

6.

• Además, es importante promover 
que entre las familias se establezca 
un  vínculo  de confianza facilitan-
do la crianza sensible y la seguridad 
vincular de la niña o niño.

• El objetivo es que la niña o niño 
integre a su historia de vida el 
tiempo de acogimiento familiar 
como un tiempo de amor, cuida-
do y protección. 
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Retroalimentar

Durante y después de cada encuentro, 
la dupla de la Triada entrega feedback 
sobre logros, facilitadores, avances 

7.
y desafíos y/o estrategias para la 
vinculación.

Llenar la Bitácora para la transición y el libro de vida.

Posterior a cada una de las acciones 
anteriormente descritas, se debe 
realizar un registro en la bitácora y 
libro de vida, que se encuentran en 
los recursos a continuación. 

8.

El último paso consiste en el acompañamiento a la post transición, que 
se compone de 3 encuentros. Estos son espacios formales promovidos 
por la institución que forman parte del proceso de transición, pues en esta 
etapa se refuerza y preserva su historia vincular. Además, se desarrollan 
2 acciones transversales desde el egreso y tienen objetivos específicos 
asociados. Con esto se busca favorecer la integración del niño/a, a su familia 
definitiva, promoviendo la permanencia relacional con su familia de acogida

PASO 3. ACOMPAÑAR POST TRANSICIÓN: 
FAVORECER LA CONTINUIDAD VINCULAR

Egreso desde 
familia de 
acogida

Compartir 
procesos de 
adaptación 
entre familias

Potenciar 
el vínculo 
establecido 
y sostenido 
entre las 
familias.

Reflexionar sobre el 
progreso de vínculo 
con su familia definitiva 
e identificar, cambios, 
avances y recursos de 
niños y niñas.

1° encuentro: 

2 meses 6 meses 12 meses

2° encuentro: 3° encuentro: 

Recurso:

Bitácora de transición

Libro de vida

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-bitacora-de-transicion.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Libro-de-vida-Fundacion-Chilena-de-la-Adopcion-y-Familia.pdf
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Por último, es fundamental el 
llenado de Bitácora para la 
transición y el libro de vida, 

de todas estas actividades, en el 
capítulo que corresponda.

Recursos:

Bitácora para la transición

Libro de Vida (Capítulo encuentros post)

ACCIONES TRANSVERSALES PARA FAVORECER LA 
CONTINUIDAD VINCULAR

Detectar necesidades 
específicas de la Triada que 
hayan surgido a propósito del 
proceso de transición y 
gestionar las derivaciones y 
apoyos correspondientes 
para abordarlos

Promover relatos positivos 
a niños y niñas sobre su 
proceso de acogimiento y 
de integración en su familia 
definitiva. También puede 
generarse registro fotográfico 
o audiovisual para que las
familias puedan simbolizar
positivamente e integren
estos encuentros.

https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Formato-bitacora-de-transicion.pdf
https://alianzafae.cl/wp-content/uploads/2024/09/Libro-de-vida-Fundacion-Chilena-de-la-Adopcion-y-Familia.pdf
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PERSPECTIVAS  Y CONDICIONES PARA 
EJECUTAR LA BUENA PRÁCTICA
Miradas que hay detrás

Enfoque 
contextual 
relacional 
(Navarro, Pérez 
& Arteaga, 
2017; Galante & 
Gómez, 2021)

Enfoque de 
permanencia 
relacional  
(Pérez-Pérez & 
Sánchez-Aragón, 
2018)

Enfoque de 
recursos 
(Cyrulnik, 2008; 
Morelato, 2011)

Enfoque sensible 
al trauma  
(Pérez-Sales, 
2004)

Propone poner 
la atención en 
las interacciones, 
por lo que el 
comportamiento 
de una persona, 
se entiende por 
sus características 
y principalmente 
por el contexto 
relacional en el 
que ocurre.

Implica promover 
la seguridad 
física, psíquica 
y emocional 
del niño/a para 
favorecer la 
reparación de 
las experiencias 
traumáticas.

Apunta a una conexión familiar de 
por vida –independiente de los lazos 
legales o genéticos– mutuamente 
comprometida con una figura 
parental adulta.

Supone que los sistemas familiares 
poseen los recursos necesarios para 
solucionar sus problemas, construyendo 
desde los equipos intervenciones que 
reconozcan las competencias y recursos 
de las familias para  generar en ellas la 
capacidad de acción.
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CONDICIONES PARA EJECUTAR

• Condición 1. Los equipos deben tener un conocimiento 
mínimo necesario en acogimiento y acompañamiento 
que les permita conocer la relevancia de la permanencia 
relacional en la historia vincular y de vida de niñas/os.

• Condición 2. Reconocer las necesidades y capacidades de 
la Triada posibilita que el tránsito hacia la familia definitiva 
sea un proceso “amoroso”. Validarlas en el plan de trabajo 
sienta las bases para preservar la historia vincular del ni-
ño/a. Se debe considerar las necesidades como únicas y 
particulares a cada Triada.

• Condición 3. Utilizar el libro de vida, ya que es una he-
rramienta que facilita la transición amorosa. Si bien se 
comienza desde la llegada del niño/a al programa, es ne-
cesario reservar un espacio o “capítulo” a la transición que 
ayude a sostener el relato de esta etapa y aporte elementos 
gráficos y descriptivos al proceso.
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