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Resumen: La sobre-escolarización en la infancia, o escolarización anticipada es observada cada vez 
con mayor frecuencia como sobrecarga a los estudiantes a través de estrategias pedagógicas que no se 
asocian a las características de la educación infantil y a las necesidades de las primeras etapas de la vida. 
El presente artículo sistematiza este fenómeno asociado a la escolarización en el nivel inicial (4 a 6 años) 
considerando las características de la sociedad, la institucionalidad de la escuela y las creencias de las 
personas implicadas en el desarrollo de la práctica educativa. Esta revisión teórica-empírica pretende 
favorecer la reflexión sobre la educación infantil en Chile situada en el contexto escuela, para ello abarca 
temáticas como la neo liberalización de los sistemas educativos, los enfoques pedagógicos y la situación 
actual de la infancia. El análisis bibliográfico considero revistas científicas de diversa indexación: 
Redalyc, Scielo, Web of Science, Google Scholar y Science Direct y literatura clásica.  
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Abstract: Over-schooling in childhood is observed with increasing frequency as overloading students 
through pedagogical strategies that are not associated with the characteristics of early childhood education 
and the needs of the first stages of life. This article systematizes this phenomenon associated with schooling 
at the initial level considering the characteristics of today's society, the institutionality of the school and 
the beliefs of the people involved in the development of educational practice. This theoretical-empirical 
review aims to promote reflection on early childhood education in Chile located in the school context, for 
this it covers topics such as the neo-liberalization of educational systems, pedagogical approaches and the 
current situation of childhood. The bibliographic analysis considered scientific journals of diverse 
indexing: Redalyc, Scielo, Web of Science, Google Scholar and Science Direct and classic literature. 
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INTRODUCCIÓN 
La sobre-escolarización en la infancia ha sido conceptualizada en Chile tanto por académicos del área como a través de 
informes sobre la calidad educativa de organismos regionales e internacionales, algunos de ellos son: Vargas, (2022), Pardo 
et al., (2021), para la Organización Mundial de la Educación Preescolar [OMEP]; para la Organización de Estados 
Iberoamericanos [OEI] (2010) y Peralta (2009). Estos antecedentes han permitido definir la sobre-escolarización o 
escolarización en educación infantil, como la tendencia gradual de estilos mecanicistas observados en las prácticas del nivel 
inicial. Concretamente las investigaciones e informes desarrollados durante las últimas décadas dieron cuenta del 
predominio de actividades cerradas y directivas, la instrumentalización del rol de las educadoras de párvulo, la 
homogeneización del trabajo educativo, el rol pasivo de los niños y niñas y el énfasis en el desarrollo anticipado de 
habilidades complejas (Vargas, 2022, Pardo, 2021; Alcock y Haggerty, 2013; Zapata y Restrepo, 2013; Lasnibat, 2011; OEI, 
2010; Peralta, 2010). 

De esta forma y considerando a la escuela como una institución que canaliza y reproduce constructos o ideas sobre infancia 
y educación (Giroux y MacLaren, 2011). Planteamos que la significación de una infancia sobre escolarizada está determinada 
por la ideología imperante en el sistema escolar (Casillas-Gutiérrez, 2019; Bellei, 2015). En este sentido, la discusión se 
centrará en la neo liberalización de los sistemas educativos que actúa tensionando al nivel inicial hacia prácticas que no se 
condicen con las características de los niños y niñas (Lecannelier, 2016). Junto con ello, abordaremos los desafíos que 
conlleva la modificación de esta práctica educativa. 

 CAUSAS DE LA SOBRE- ESCOLARIZACIÓN 
Con el objetivo de reflexionar sobre los factores que contribuyen el auge de las prácticas sobre-escolarizadas en educación 
infantil, se plantean a continuación dos posibles causas:  la neo liberalización del sistema educativo y las concepciones 
sociales sobre educación e infancia. 

Neo liberalización del sistema educativo 

La neo liberalización del sistema educativo, se relaciona con las características de la sociedad post modera, puesto que 
socialmente se ha experimentado una liberación de aquellos lazos de valor fijo (valores, creencias), generándose un proceso 
de ruptura epistemológica (Bauman, 2015; Alcantar, 2014). La ruptura, ha favorecido que la concepción capitalista y 
económica se posicione, propiciando formas de pensar instrumental que afectan la práctica educativa (Torres-Santomé, 
2019; Gazmuri, 2017; Dencik, 1992; Goodson, 2003; Habermas, 2008). Este proceso es definido como la neo liberalización 
de los sistemas educativos. Su irrupción en instituciones como la escuela maximiza el interés individual para enriquecer el 
capital humano en formación (Gimeno, 2001). En Chile, este fenómeno se experimentó como parte de continuos hitos que 
afectaron las políticas públicas, algunos de ellos son: el paso desde una sociedad industrial a postindustrial, los años de 
dictadura y el regreso a la democracia. Así, en 1975 a nivel nacional se dio inicio a un nuevo enfoque social que impuso la 
competencia y el mercado en diferentes espacios de interacción (Slachevsky, 2015). Esto generó la promoción de valores 
económicos en las distintas instituciones sociales, entre ellas la escuela, neo liberalizando las concepciones y acciones 
educativas (Torres, 2019).  

Con el regreso a la democracia, Chile buscó reestructurar el sistema educativo realizando cambios en post de la calidad, los 
cuales se organizaron bajo estándares (Vásquez-Romero, 2015). Las modificaciones realizadas respondieron a un 
movimiento internacional de reforma, presente en diferentes países, sus criterios resaltan la estandarización y la 
prescripción del currículo a través de mecanismos de control (Vásquez-Romero, 2015). Al adoptar estas medidas Chile, 
profundizó indicadores de neo liberalización como lo son: la competitividad y el capital, utilizándose por ejemplo los 
resultados para clasificar establecimientos públicamente (Waissbluth, 2013; Lasnibat, 2011).  

En el caso específico del nivel de educación infantil, planteamos que la integración al sistema escuela de los niveles de 
transición (4 a 6 años) en el año 2008, significo el contacto más estrecho de profesionales, familias y niños con las lógicas 
imperantes en el sistema escolar (Casillas-Gutiérrez, 2019; Bellei, 2015). Como ejemplo de las consecuencias del contacto 
entre el sistema escuela y el nivel inicial, Lasnibat (2011) menciona que las comunidades escolares y directivos pretenden 
eliminar por medio de interacciones mecanicistas las fronteras entre el nivel inicial y el básico con el objetivo de conseguir 
mejores resultados en las evaluaciones SIMCE de años posteriores. Por otro lado, Pardo et al (2021), revela que las 
educadoras de párvulos consideran como una de las causas de la práctica sobre escolarizada son las políticas públicas y las 
evaluaciones de niveles posteriores como el SIMCE. Estos estudios, aunque distanciados por 10 años, Lasnibat (2011) Pardo 
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(2021), reflejan la permanencia de una misma causa en la escolarización anticipada “las pruebas estandarizadas”. El énfasis 
en el juego como forma de aprendizaje y el enfoque de derecho, son elementos representativos de la nueva propuesta 
curricular para el nivel vigente desde el 2018, esta superposición de políticas genera en la práctica múltiples tensiones. 

El enfoque de derecho, supone una superación de las prácticas mecanicistas y escolarizantes puesto que según lo planteado 
por el Ministerio de Educación Chile (MINEDUC), “educar desde este enfoque es asegurar al niño y la niña la protección y 
el bienestar como interés superior y considéralos como sujetos con derecho a una vida plena, protagonistas de los contextos 
en los que se desenvuelven” (P.21). Una definición de educación desde el enfoque de derecho, debe abogar por una atención 
integral y la participación de todos los niños y niñas, situación que no se condice con una práctica mecanicista ni sobre 
escolarizada (Vergara et al., 2015; Zapata y Restrepo, 2013; Giroux y McLaren, 2011). 

Estas reformas específicas del nivel al estar superpuestas en el sistema escolar, construyen tensiones entre la concepción de 
infancia desde un enfoque de derecho y el modelo neoliberal -educativo imperante en el sistema general, que favorece una 
visión pasivo- receptiva del niño o niña. 

A continuación, la figura 1 sintetiza los principales hitos de la neo liberación del sistema educativo y las actuales reformas 
centradas en el enfoque de derecho en la infancia.  

Figura 1  

Perspectiva temporal reformas y tensiones 

Práctica sobre escolarizada: concepciones que la influencian 

Las investigaciones e informes señalan como característica de la práctica educativa sobre escolarizada el énfasis en 
habilidades complejas y metodologías asociadas a otros niveles educativos (Vargas, 2022, Pardo et al., 2021; Lasnibat, 2011;. 
En términos de habilidades, aquellas a las que se les brinda mayor atención coinciden con las requeridas en las pruebas 
estandarizadas y corresponden a desempeños posteriores al nivel inicial, acelerando procesos naturales de desarrollo de los 
niños y niñas (Pardo et al., 2021; Lasnibat, 2011, Peralta, 2007). Por otro lado, en términos metodológicos se considera la 
instrucción unidireccional desde el adulto a partir de estrategias cerradas y directivas lo que significa un retroceso de 
elementos característicos de la educación inicial (Vargas, 2022, Martínez et al, 2019, Peralta, 2009).  

Como gatillante de la práctica educativa sobreescolarizada se reconoce la existencia de concepciones influidas por el ideal de 
éxito neoliberal que propician la sobreescolarización (Pérez et al, 2017; Zapata y Restrepo, 2013). Algunas de ellas son: 
aprendizaje como escolarización temprana y el adulto centrismo.  

La concepción de aprendizaje como escolarización temprana es la creencia que anticipar procesos de educación tradicional 
mejora el capital humano y el rendimiento de la población en términos educativos (Zapata y Restrepo, 2013). Esta 
concepción se sustenta en un neuro mito, una malinterpretación de los hallazgos científicos asociados a la neurociencia y el 
desarrollo (Painemil et al., 2021). Desde la neurociencia se indica que los primeros seis años de vida son fundamentales para 
el desarrollo humano (Pérez et al, 2017). Sin embargo, este hallazgo irrefutable, tiene distintos matices que es relevante 
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considerar para la práctica pedagógica (Painemil et al., 2021). En cada periodo de desarrollo humano, existen "ventanas de 
oportunidad" o momentos en los que el cerebro está listo para determinados aprendizajes (Paniagua, 2016). En la etapa de 
0 a 6 años existen habilidades prioritarias para el desarrollo, asociadas a la lengua materna (fonológicas, comprensivas y 
expresivas), la motricidad y conocer desde los sentidos (Duarte, Machan, 2019; Mora, 2017). Estas habilidades cuando existe 
sobre- escolarización son remplazadas por habilidades complejas sin establecer las graduaciones necesarias (Pardo et al., 
2021; Lasnibat, 2011. Al respecto Mora (2017) señala, como ejemplo la enseñanza anticipada de la lectura en los niveles 
transición (4 a 6 años). El autor precisa que este proceso no tiene ventana plástica ya que no es un constructo natural sino 
cultural, esto implica que puede lograrse en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, el periodo óptimo son los siete años, 
puesto que la arquitectura cerebral que lo sustenta termina de desarrollarse en la mayoría de los niños en este tramo etario 
(Mora, 2017). Esta precisión sirve para ejemplificar que algunas habilidades complejas son validadas a través de neuro mitos 
consistentes en incluirlas como parte de la ventana de oportunidad de 4 a 6, cuando no son necesariamente elementales en 
este periodo (Painemil et al., 2021.  

Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, una enseñanza sobre escolarizada considera formas de interacción adulta 
céntricas (Vargas, 2022. En el adulto centrismo, la acción pedagógica que se ejercerá será de mejora, de ayuda, de transmitir 
aquello que el adulto considera necesario que el niño y niña adquieran, por ejemplo, habilidades complejas (Jara y Romero 
2019, Martínez, Zamora, Muñoz, 2019; Zapata y Restrepo, 2013). Una práctica centrada en el adulto, da cuenta de una 
concepción de infancia que limita las interacciones de calidad, asumiendo una presunta incompletitud en el niño o niña 
(Duarte, 2012).  Cuando la práctica se vuelve adulta céntrica hay una normalizada imposición de acciones que limitan las 
expresiones de las poblaciones infantiles.  

En este sentido, tanto la concepción adulto céntrica como la visión del aprendizaje y escolarización temprana, se han 
instalado en los imaginarios sociales actuando desde lo simbólico y generando una práctica sobre escolarizada. Cabe señalar, 
que estas concepciones se manifiestan a la par de aquellas que promueven un aprendizaje integral y una educación desde el 
enfoque de derecho, generando tensiones en el ámbito educativo.  

Figura 2 

Concepciones que influyen en la práctica sobre escolarizada 

Las concepciones que influyen en la práctica sobreescolarizada actúan validando un proceso educativo entendido como la 
superación de asignaturas, con énfasis en aprendizajes solo cognitivos, generando con ello la falta de pertinencia en la 
educación infantil.   

CONSECUENCIAS DE LA SOBRE-ESCOLARIZACIÓN PARA EL BIENESTAR INFANTIL  
El bienestar se comprende de manera diferente en las etapas de la vida, algunos aspectos a considerar para definirlo en la 
infancia son: la salud, la familia, la escuela, el desarrollo (Castilla-Peón, 2014). Siendo la sobre-escolarización un fenómeno 
centrado en la escuela, la discusión se centrará en el ámbito salud- familia y desarrollo.  

a) Salud infantil  

Actualmente en Chile, la salud mental de los niños y niñas está siendo afectada, existe una prevalencia de distintos trastornos 
en esta etapa que expresa una problemática asociada a la conceptualización de infancia y el trato dado a ella en los distintos 
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ambientes de la sociedad (Lecannelier, 2016, Bedregal, 2014. Por ejemplo, en el año 2011 se llevó a cabo un estudio que 
buscaba comparar problemas conductuales y emocionales en niños prescolares (de entre 1 año y medio y 5 años) de 24 
países. De todos los países medidos, Chile obtuvo el más alto puntaje en las escalas en total (lo que incluye síntomas de 
reactividad emocional, ansiedad /depresión; quejas somáticas; conductas de retraimiento; problemas atencionales; 
conductas agresivas y problemas del sueño. Así mismo, estudios desarrollados en Latinoamérica y en Chile por Lecannelier 
(2016), plantean que existe una tendencia al desarrollo de problemas tanto internalizantes como externalizantes y que estos 
se han incrementado en el tiempo. Lecannelier (2016), menciona que uno de los factores que incide en esta problemática es 
la mirada adultizada de la infancia lo que a su juicio genera una desarmonía importante en cómo atenderla (Lecannelier, 
2016). Es aquí donde ingresa el fenómeno sobre-escolarización, puesto que los padres y las instituciones inmersos en un 
sistema demandante y competitivo, esperan desarrollar en sus hijos y estudiantes competencias para responder a esta 
exigencia, adelantando procesos y sobrecargando a niños y niñas (Peralta, 2007). Tanto en el ámbito educativo como en el 
familiar no se consideran las particularidades de esta etapa vital prevaleciendo una mirada generalizante que planteamos 
tensiona la salud mental.  

Infancia y familia 

En la relación infancia y familia surge un fenómeno que impacta en el bienestar infantil, este fenómeno es la pedagogización 
de la infancia.   

La pedagogización de la infancia, se expresa en la delegación del rol de la familia en la formación de niños y niñas (Dencik, 
1992). Esta labor es delegada por los padres a una institución como la escuela o incluso en soportes específicos como la 
tecnología o en especialistas externos (García-Lastra, 2013). El fenómeno de la pedagogización considera la sobrecarga de 
actividades en los hijos e hijas para desarrollar sus talentos y actitudes, mediados por otros agentes externos a los cuidadores 
principales (Arrivillaga et al., 2016; L’Ecuyer, 2012). 

Hoy los padres saben mucho más sobre desarrollo infantil si se compara con generaciones anteriores, sin embargo, 
experimentan incertidumbre frente a su rol, que se expresan en una renuncia a asumir el trabajo de educar a los hijos e hijas 
(Soberanes y Trejo 2011; Dencik, 1992). Esta incertidumbre hace que recurran a los expertos, es decir, tempranamente los 
niños y niñas son sometidos a la asistencia de un personal instruido, de esta forma los padres dejan de funcionar como 
modelo de educación, delegando sus funciones (Alcantar, 2014). La pedagogización se da en el marco de ideales y normas 
de un sistema competitivo, razón por la que los padres pretenden educar de una manera distinta a como ellos fueron 
educados, recargando las jornadas infantiles con actividades que buscan conseguir que sus hijos lleguen a ser exitosos 
(Alcantar, 2014; L’Ecuyer, 2012; Bauman, 2005). 

La pedagogización en la infancia es producto en parte de la influencia de la cultura escolar en la familia, que lleva a poner 
énfasis en asegurar que los niños y niñas cumplan con un determinado perfil (Lecannelier, 2016). Estos elementos finalmente 
afectan al párvulo, evidenciándose con ello una sobre estimulación propiciada por los dos principales agentes socializadores, 
escuela y familia. 

Sumado a ello, los medios de comunicación masiva transmiten un ideal de satisfacción inmediata, que Alcantar (2014) 
menciona como la creencia en un hipotético mundo feliz, (modelos estereotipados de infancia, salud y normalidad) que se 
masifica y que inquieta a la mayoría de los padres (Alcantar, 2014; Bauman, 2005). Por lo que no es de extrañar el sobre-
diagnóstico en el medio escolar y familiar, en la búsqueda de una etiqueta que permita comprender la dificultad del niño y 
niña para proceder en un entorno que no se adapta a las mínimas características de la infancia. En este sentido, la 
pedagogización de la infancia es un síntoma más de la cultura del éxito trasmitida y de la sobreescolarización que propicia 
en entorno escolar. 

Desarrollo y pérdida de la capacidad de asombro 

La capacidad de asombro, es fundamental para el proceso de aprendizaje y desarrollo de cada individuo, las primeras etapas 
de la vida se caracterizan por estar determinadas por la curiosidad, la exploración y el juego herramientas que permiten al 
niño y niña comprender su entorno y adaptarse a él (Vergara, et al, 2015). Estas herramientas han sido consideradas por los 
precursores de la educación inicial han considerado como característicos en los primeros niveles educativos (Peralta, 2009; 
OMEP, 2010). 

Una de las consecuencias de la sobre-escolarización es que tempranamente el niño y niña habrán perdido su curiosidad 
natural, la capacidad de asombro y atención, elementos centrales para construir nuevos aprendizajes, esto producto de una 
educación adulto céntrica y mecanicista (L’Ecuyer, 2012; García-Lastra 2013; Valk y Srinivasan, 2011).  
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El asombro es natural en la infancia y se manifiesta como el deseo de conocer y comprender el mundo, los objetos y relaciones 
que lo rodean. Los fenómenos como la sobre-escolarización, provocan en el niño un estado de embotamiento, que en 
palabras de L’Ecuyer (2012), se puede observar como el requerimiento de estímulos externos y la pérdida de la necesidad o 
motivación de salir hacia la realidad para redescubrirla. Concretamente los estudiantes se quedan pasivos esperando que los 
estímulos sean entregados por los adultos (Alcantar, 2014). El asombro, si bien va desplazándose en el camino hacia la 
adultez, ocupa un lugar en la actividad psíquica de los sujetos durante toda su vida, permitiéndoles aprender y re-interpretar 
el mundo (L’Ecuyer, 2012). 

En este punto es importante reconocer que la sobre- escolarización no actúa de forma aislada restando la capacidad de 
asombro a los niños y niñas. Dencik (1992) reconoce que está perdida es también un fenómeno social basada en la 
concepción de niño y niña como consumidor y producto. La educación como escolaridad, entrega herramientas desde el 
mundo adulto para generar como producto un niño o niña que exprese las habilidades complejas que son requeridas por el 
sistema altamente demandante (García- Lastra, 2013; Duek, 2010; Zapata y Restrepo, 2013). 

Figura 3 

Consecuencias de la sobre-escolarización  

En este sentido, el énfasis social en el ideal de éxito fundamenta una visión de niño y niña como producto, propiciando que 
tanto el ambiente escolar como el familiar mantengan una respuesta poco pertinente ante las necesidades y características 
de la infancia afectando su bienestar integral.  

DESAFÍOS PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL 
La revisión tanto de las causas como de las consecuencias de la sobre-escolarización, permite definir algunos desafíos a nivel 
micro y macro social asociados a un cambio en las concepciones que están a la base de este tipo de prácticas. Proponemos 
como desafíos a) desarrollar profesionales transformadores b) considerar los aportes de las pedagogías alternativas. 

Desarrollar profesionales transformadores  

Se ha discutido en los apartados anteriores las consecuencias de la ideología neoliberal en el sistema educativo y su relación 
con la sobre- escolarización (Apple, 2016; Larraín, 2008). Para lograr superar el modelo imperante, se debe necesariamente 
y como señalan Rego et al, (2014) transformar el pensamiento, actitudes y comportamientos de los docentes, modificando 
sus prácticas desde una reflexión crítica de sus propias concepciones ideológicas (Rego et al., 2014; Pavés, 2012). Puesto que 
la práctica docente no solo depende del modelo que caracteriza el sistema de enseñanza, sino también de la construcción del 
educador sobre su rol y contexto (Giroux y McLaren, 2011). 

Como primer desafío este artículo plantea avanzar en base a una concepción crítica del actuar docente. La ideología crítica 
surge como respuesta antagónica al pensamiento neoliberal (Ferrada, 2017). Esta corriente de pensamiento, entiende el 
conocimiento como una construcción en base a interpretaciones diversas y situadas permitiendo el diálogo con distintas 
formas de construir aprendizajes para avanzar hacia una sociedad más justa (Gazmuri, 2017; Apple, 2016; Pozo, 2014; Giroux 
y McLaren, 2011). Situarse desde esta corriente crítica en pedagogía, permite cuestionar los modelos mecanicistas y sus bases 
adulto céntricas, desde el desarrollo de la conciencia crítica en los docentes (Giroux y McLaren, 2011). 

 En este sentido, es que planteamos avanzar en la formación inicial de profesionales transformadores. En palabras de Freire 
(1970), educadores que: 1) desde la reflexión sobre su acción superen la perspectiva técnica que descontextualiza la 
enseñanza, 2) Futuros pedagogos que manejen el currículum y la relación teoría- práctica desarrollando procesos pertinentes 
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a las edades en donde se desenvuelven, 3) Maestros y maestras que problematicen su realidad, investigadores. 4) Educadores 
que sean capaces de generar espacios dialógicos con la familia y comunidad para la construcción de una educación centrada 
en el desarrollo respetuoso de los niños y niñas. Todo ello implica el desarrollo de competencias ligadas al desarrollo del 
pensamiento crítico desde los primeros años de formación del futuro docentes. El pensamiento crítico permite tener una 
visión amplia que cuestiona los conocimientos, en este caso también las prácticas. El pensamiento crítico es un proceso 
cognitivo complejo, donde predomina la razón se activa en la acción práctica cuando el sujeto se enfrenta a la resolución de 
un problema. (Gonzales, Otero, 2021). 

Para fortalecer la formación del pensamiento crítico en la universidad, es necesario articular las prácticas pedagógicas y la 
perspectiva didáctica desde las cuales pensamos y hacemos la enseñanza (Gonzales, Otero, 2021). Esto significa que los 
futuros docentes tengan la opción de cuestionar la realidad, buscar alternativas para resolver los problemas, ser capaces de 
sustentar sus opiniones con argumentos válidos, responder de manera crítica a un contexto educativo específico.  

Considerar los aportes de las pedagogías alternativas 

La formación inicial docente debiera a su vez, considerar los aportes que ofrecen las pedagogías alternativas y métodos 
provenientes de la escuela nueva Ellas conforman un conjunto de prácticas que pretenden renovar el hecho educativo desde 
una mirada crítica al modelo tradicional, y que han sido precursoras de la integralidad del nivel desde sus comienzos (Pavés, 
2012). La formación inicial desde una mirada crítica, que considere los aportes de las pedagogías alternativas necesita de un 
profesional transformador, que responda a las demandas de la sociedad actual (Herrera y Silas, 2017, Ferrada et al, 2013). 
Los desafíos del docente de educación inicial no se reducen a la concepción de éxito de la ideología neoliberal, sino más bien 
apuntan a la equidad, convivencia, democracia y respeto por el otro, en una sociedad cada vez más diversa, inmediata y 
conectada (Alarcón et al, 2015). 

CONCLUSIONES 

Sin negar la importancia de algunos contenidos en los que hoy se focalizan las prácticas del nivel de educación infantil, es 
importante considerar que mucho de lo que hoy es válido habrá caducado con el tiempo. Una de las capacidades más 
importantes que deben fortalecerse en el nivel inicial no son las técnicas y conocimientos objetivos, sino el seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, término que desde la escuela activa se denomina aprender a aprender.  

El principal objetivo es avanzar a una educación inicial oportuna y pertinente que respete al niño y lo niña y lo considere 
como sujeto de derecho. Perspectiva que hoy busca instalarse en las reformas asociadas al nivel de educación parvularia. 
Para ello se debe propiciar una formación inicial docente que apunte a romper con la formación homogénea y avanzar 
hacia el diseño de currículos que diversifiquen los procesos atendiendo al desarrollo de profesionales con perspectiva 
crítica, transformadores y potenciadores en sus diversos contextos de acción. 
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