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Abstract
The reflections shared in this article are the product of the methodolo-
gical effort to synthesize the theoretical foundations of the subject, and 
then as a purpose, analyze with a hermeneutical approach the new criti-
cal pedagogies that arise from the social failure of traditional pedagogy 
in Latin America. The new critical pedagogies are silently demanded by 
sectors, to confront the intense social tensions that liberalism has gene-
rated as a governance policy that has exercised control over consump-
tion, producing at the same time an accumulation of social inequalities. 
For this reason, the Dusselian Philosophy of Liberation and the Freirian 
Pedagogy of the Oppressed are part of the epistemological support that 
popular education and critical pedagogy require, to generate the right to 
discence and the dialogical character of didactics for the debate of pro-
blematic situations and the construction of knowledge in a liberating pra-
xis, which must be assumed in the 21st century university in the region.
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RESUMEN
Las reflexiones compartidas en este artículo son producto del esfuer-
zo metodológico de síntesis de los fundamentos teóricos del tema, para 
luego como propósito, analizar con enfoque hermenéutico las nuevas 
pedagogías críticas que surgen del fracaso social de la pedagogía tra-
dicional en Latinoamérica. Las nuevas pedagogías críticas son deman-
dadas en silencio por sectores, para confrontar las intensas tensiones 
sociales que ha generado el liberalismo como política de gobernanza que 
ha ejercido control sobre el consumo, produciendo a la vez un cumulo de 
desigualdades sociales. Por ello, la Filosofia de Liberación Dusseliana y 
la Pedagogía del Oprimido Freiriana son parte de la sustentación episte-
mológica que requiere la educación popular y la pedagógica crítica, para 
generar el derecho a la discencia y el carácter dialógico de la didáctica 
para el debate de situaciones problematizadoras y la construcción del 
saber en una práxis liberadora, lo cual debe ser asumido en la universi-
dad del siglo XXI en la región.

Palabras claves: Pedagogías críticas, universidad, reflexión                
sociopolítica.
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INtroduccIóN
Cuando se escribe sobre fenóme-

nos sociales que históricamente han 
actuado en un espacio como el lati-
noamericano, produciendo un sin fin 
de tensiones sociales producto de las 
políticas ejercidas por la gobernanza 
reinante, surgen interrogantes como: 
¿El origen de la crisis social existencial 
está en el modelo político imperante? 
o ¿Por qué la universidad no ha re-
suelto los mayores problemas socia-
les, siendo la cuna de la construcción 
del saber? Primero, ambas interro-
gantes tienen asidero en este estudio 
que procura realizar una reflexión so-
bre los aspectos actuantes o no de la 
pedagogía critica, usando como base 
la propuesta en el pensamiento dus-
seliano y freireano como respuesta 
para resolver los problemas sociales 
históricos que surgen en la región, a 
raíz del modelo pedagógico educati-
vo utilizado en nuestra sociedad que 
ha colonizado el conocimiento del 
educando, más bien, se ha venido 
usando pedagogía alienadora de la 
posmodernidad como respuesta para 
atender el modelo liberal reinante. Por 
ello, proponemos la práctica de nue-
vas pedagogías críticas para resarcir 
la desatención de los contexto socia-
les por parte de la práctica educativa 
universitaria, que pretende una edu-
cación popular basada en un  horizon-
te epistémico propio (Ortega, 2020, 
p. 118), para la construcción de refe-
rentes políticos y éticos que lleguen 
a las masas en ejercicio educativo. 

Este artículo pretende territoriali-
zar la pedagogía crítica en la región, 
puesto que, este espacio geopolítico 
urge del reposicionamiento de la edu-
cación universitaria a partir del con-
texto social y político que concurre en 
una práctica pedagógica desestabili-
zada, sometida a colonialidad históri-
ca por fuentes hegemónicas liberales 
que han reprimido políticamente las 
pedagogías críticas latinoamericanas 
(Ojeda & Cabaluz, 2010, p. 149). Por 

lo tanto, en el estudio se realiza una 
síntesis del fundamento teórico de las 
pedagogías críticas, su aplicación en 
el ideario docente universitario, ba-
sados en un metodología de análisis 
de los fundamentos conceptuales y 
teóricos, asimismo se discute con un 
enfoque hermenéutico el diagnóstico 
y necesidades de aplicación en la re-
gión, para finalmente, debatir sobre el 
rol de las universidades para generar 
el urgente y anhelado cambio social 
con las prácticas sustantivas de la 
pedagogía crítica. En este sentido, el 
propósito del articulo está fundamen-
tado en la descripción situacional, 
relación con otras formas de pensa-
miento surgidas en el fragor propio de 
la región y la aplicación de esta cien-
cia para la práctica liberadora, que 
permitirá aportar soluciones al com-
plejo tejido social donde está inmersa 
la sociedad.

sINtÉtIca soBre                     
pedagogía crítIca 

La pedagogía es una ciencia so-
cial que permite mejorar los procesos 
de construcción de aprendizajes, su 
propósito esta direccionado en sis-
tematizar y optimizar los procesos 
educativos que permitan la efectivi-
dad del acto académico, en un mar-
co de reflexión e interactividad entre 
el docente y el educando para nor-
mar los principios fundamentales del 
aprendizaje (Verdezoto, 2016, p. 14). 
La pedagogía no es solo un mecanis-
mo de facilitación oportuna y efectiva 
de aprendizajes, también es un asun-
to que se ha politizado a la luz de las 
posiciones ideológicas reinantes en 
el mundo que buscan el dominio del 
stablishment, para mantener el po-
der sobre los mercados de consumo. 
Por ello, surge la pedagogía crítica 
como forma de contrarrestar y ejer-
cer el aprendizaje desde una visión 
de creación reflexiva propia del edu-
cando, asumiendo entonces un gran 
desafío referido a normalizar el saber 
a favor de la justicia social, como re-
clamo inmediato para la formación del 
estudiante, para que al final el mismo 
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asuma su posición política (Bracht & 
Quintão, 2022,  p. 6). Aunque en la 
región existen visiones que dan como 
resuelto que el currículo educativo 
debe ser sin fundamentos políticos, 
en opinión de Lopes significa defen-
der que no existen principios y reglas 
curriculares en la educación (2015, 
p. 445), es decir, no existe definición 
científica del currículo educativo, ya 
que éste es producto de una acción 
política. 

En Latinoamérica en la segundad 
mitad del siglo XX, se inició un fuer-
te movimiento por la pedagogía cri-
tica, encabezada en Brasil por Paulo 
Freire quien asumía el hecho peda-
gógico-curricular instaurado como 
alienador, formador de profesionales 
bancarios y girado  completamente 
hacia el liberalismo, que solo atendía 
a las leyes que gobiernan el merca-
do. El autor mencionado pone de 
manifiesto que la pedagogía crítica 
enmarca la educación como proceso 
histórico, cultural, político y liberador 
del oprimido, necesario para la cons-
trucción epistémica de ideas concre-
tas para la solución efectiva y soste-
nible de la cosa política y social, como 
condición para la dignificación de los 
seres humanos (Chaustre, 2007, p. 
100). En contraparte, cuando la peda-
gogía tradicional interviene y se hace 
superior a la crítica, el poder no forma 
parte de un vínculo estrecho con el 
saber (Bracht & Quintão, ob cit.,  p. 3), 
en este sentido, no se hace formación 
educativa para empoderar al educan-
do, por lo que es necesario, si se de-
sea formar un profesional reflexivo y 
crítico, que emancipe sus postulados 
obtenidos a través del conocimiento, 
el cual fue orientado por el docente 
como co-constructor del saber, esto 
hace que la pedagogía sea crítica. 

En el mismo orden de ideas, la 
pedagogía critica esta consustan-
ciada con el cuerpo humano o la 
gestualidad del ser que practica los 
postulados críticos, puesto que, el 
cuerpo-sujeto se reconstruye con el 
resignificado del pensamiento reflexi-

vo en el individuo, la corporalidad es 
parte de la estructura social, por ello, 
para la pedagogía critica el cuerpo es 
sinónimo de resistencia y emancipa-
ción contra la pedagogía tradicional, 
el primero, propicia el dialogo critico 
entre  semejantes (Silgado & Cárde-
nas, 2020  p. 110). Esto refuerza el 
concepto de pedagogía critica, que 
propone un cambio en los modos de 
relación de las comunicaciones entre 
el docente y estudiante en el ámbito 
de los desarrollos curriculares y peda-
gógicos, intentando reforzar los pro-
cesos sociales y culturales durante la 
formación del saber activo (Ramírez, 
2020, p. 144), es decir, procura vin-
cular la formación de conocimientos 
para el bien social, no para resolver 
necesidades del mercado, por ello, 
en una transformación de los valores 
y contenidos curriculares ficticios es-
tablecidos en las instituciones edu-
cativas superiores, aun se pregona 
la formación profesional solo para el 
ejercicio laboral.

Comprender el problema educa-
tivo, implica ir más allá del problema 
pedagógico desde su enfoque curri-
cular y laboral, es necesario asumir 
los contextos históricos donde se de-
sarrolla, en especial si es en América 
Latina, donde el escenario ontológi-
co-curricular es complejo y resque-
brajado por el orden social y político 
imperante, aun colonizado, donde los 
intentos de transformación parecie-
sen inacabados y por añadidura los 
receptores del aprendizaje son de na-
turaleza pluricultural, que típicamen-
te han estado excluidos del sistema 
educativo. En la región, la educación 
con prácticas pedagógicas tradicio-
nales ha impuesto al individuo recep-
tor educando la pasividad a base de 
instrucciones y prohibiciones dentro 
de un contexto conductista, donde el 
docente es el único dueño de la razón, 
por ende, se ha rechazado la educa-
ción critica en base a pedagogía cri-
tica donde el docente sea el propo-
nente orientador, más bien se asentó 
históricamente, la quietud, memoria y 
repetición como herramientas didác-
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ticas (Lozada &. Guerrero, 2020, p. 
186). Por ello, cobra especial trans-
cendencia los postulados de Freire 
quien propone la aplicación de un 
pensamiento pedagógico desde el 
Sur, construido o debatido a partir de 
los contenidos epistemológicos del 
Sur (Lima & Soto, 2020, p. 1073).

Las nuevas pedagogías críti-
cas basan su fundamento en la li-
bertad, la emancipación, la sosteni-
bilidad, el enfoque transfronterizo de 
igualdad social, la autonomía, en con-
tra de la opresión, y la desarticulación 
de la pedagogía alienadora, situando 
los procesos didácticos de enseñan-
za-aprendizaje en la transformación 
de la realidad actuante, que la con-
sidera en crisis permanente, por lo 
tanto, la surgencia de nuevas peda-
gogías criticas procuran emancipar el 
contexto académico, cultural, ecoló-
gico y social, que de forma decidida 
repiense la formación actual del saber 
para  satisfacer no solo las necesida-
des del mercado, más bien es sumar 
aprendizajes y competencias que 
fomenten el pensamiento crítico, re-
flexivo y la formación de un ciudadano 
irreverente en el pensamiento para al 
producción social (Salinas & Huaman, 
2021, p. 146). La pedagogía critica en 
Latinoamérica, es un referente de la 
educación  popular, de los excluidos, 
de ciudadanos con condiciones psi-
cosociales que no han sido atendidos 
por el sector educativo, por ello, es 
necesario que el modelo pedagógico 
discutido resignifique las relaciones 
sociales desde diferentes visiones, es 
de esta manera que la pedagogía cri-
tica adopta una postura de resisten-
cia para generar prácticas educativas 
entre el docente y estudiante que los 
empodere con el saber construido 
(Ortega, ob. cit. p. 137), a la luz de sus 
luchas por la transformación social y 
política. 

pedagogía crítIca y la lI-
BeracIóN del peNsaMIeNto

La liberalización del pensamiento 
humano pasa por la actitud mental de 

los individuos, por su conocimiento y 
forma de percibir la realidad que le ro-
dea, sobre todo en política donde las 
falsas democracias que han  acogido 
al mundo revela en profundidad la fal-
ta de conciencia crítica de los ciuda-
danos, decía Freire es precisamente 
la critica la norma fundamental de una 
democracia, a veces, solo es necesa-
rio ser un persona viviente con pen-
samiento crítico para saber la verdad 
política, es así como, se obtiene la li-
bertad de pensamiento si se percibe 
las causales a profundidad, entonces 
el análisis será más crítico, mientras 
más se profundice en los causales de 
los males de la democracia, y solo  se 
obtiene con la educación practicada 
con pedagogía autonómica  (Freire, 
1997a, p. 101), que no necesariamen-
te será academicista. Es que, desde 
una perspectiva emancipadora entre 
individuos, la pedagogía crítica forta-
lece el pensamiento liberador a partir 
de aplicación de herramientas    dia-
lógicas discursivas que no solo son 
obtenidas en la universidad. Es decir, 
los proceso dialógicos compartidos 
en la filosofia liberadora dusseliana 
y freiriana, encuentran asidero en las 
pedagogías críticas, puesto que estas 
superan la concepción técnica, ins-
trumental, simplista y academicista 
que resultan  de la mecanización de la 
pedagogía (Cabaluz, 2016, p. 70). 

Estas consideraciones, colocan 
en un primer plano la Filosofia de la 
Liberación de Enrique Dussel como 
su máximo exponente, para el logro 
de la liberalización del pensamiento 
humano, que acompañada de la ética 
y la alteridad alcanzar los objetivos, 
que en Latinoamérica encuentra lugar 
para la práctica de un pedagogía cri-
tica en la escuela y universidad para 
el desarrollo del sentido liberador 
(Dussel, 1980). Manifestaba Freire en 
sus obras literarias educativas rebel-
des, que la pedagogía como método 
de rigor educativo exige discencia, 
sin ella, es imposible construir algo 
nuevo, para enseñar se necesita con 
urgencia la crítica, el respeto por los 
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saberes del educando, también se re-
quiere el reconocimiento cultural del 
otro, y exige fundamentalmente una 
reflexión profunda colectiva cuando 
se construyen conocimientos (Cfr…
1997b), puesto que la reflexión crítica, 
es liberadora, desoprime las tensiones 
sociales entre individuos poderosos y 
débiles, es decir, aumenta la capaci-
dad del individuo en comprender los 
significados discutidos en los procesos 
dialógicos procesando datos, infor-
mación y valorando perceptiblemente 
los juicios, experiencias y opiniones. 

Los educadores y educandos de 
nuestras universidades latinoamerica-
nas deben tomar conciencia histórica 
de la realidad global, puesto que, la 
opresión y explotación son los linea-
mientos de la pedagogía tradicional, 
por ello, se requiere un proceso de 
transformación social que apunte a la 
liberación del pensamiento de todos 
los actores educativos. Significa un 
lucha desproporcionada y desigual 
contra el sistema establecido que en 
opinión de Méndez (2022, p. 157) tie-
ne como propósito convertir al ciuda-
dano de a pie –que está excluido del 
sistema educativo- en  un sujeto su-
miso, y quienes lo logran ingresan al 
sistema de opresión1. Estos individuos 
reciben una educación en base a una 
pedagogía unilateral, que solo explora 
formas de control como biopoder para 
su entera satisfacción. Se requiere en-
tonces, una educación transformadora 
en el ámbito socio-pedagógico que 
sea abierta, capaz de generar con-
diciones para el pensamiento crítico, 
creadora de compromisos colectivos 
para la surgencia de una sociedad jus-
ta y equitativa.       
1 Contrario a los postulados  freireano que ex-
presa que la educación liberadora:  «es revo-
lucionaria en el sentido estricto del término ya 
que procura dar al sujeto las herramientas epis-
temológicas y metodológicas para que pueda 
pensar, conocer, analizar y tomar conciencia de 
su realidad, situación y contexto, y luchar contra 
la injusticia del sistema exigiendo sus reivindica-
ciones como persona. Esta postura trajo como 
consecuencia la reacción de la colonialidad del 
poder brasileña en contra de Freire, para perse-
guirlo e incluso expulsarlo del país por un buen 
tiempo» (Méndez, ob. cit.)

Lo expuesto da significación a un 
enfoque para una vida digna, pletóri-
ca de libertades sociales y políticas, 
por tanto, de democracia verdadera, 
que encontrará resistencia en los re-
cintos educativos, por lo que es ne-
cesaria la emancipación para el logro 
de pedagogías criticas cambiantes, 
para combatir las formas de prácticas 
pedagógicas sociales que enajenan la 
libertad. En fin, toda transformación 
para el logro de procesos libertarios 
tiene en la educación y pedagogía cri-
tica un método poderoso para cons-
truir, articular y socializar saberes que 
propician la democracia real, hacien-
do a las sociedades equitativas para el 
ejercicio pleno una vida digna  (Soto, 
Rodelo & Jay, 2021, p. 295). Es inacep-
table que, lo que mediáticamente se 
inculque sea un modelo educativo de 
la posmodernidad basado en la frag-
mentación del conocimiento y una re-
lación lineal entre actores educativos, 
debemos procurar una nueva relación 
pedagógica dialógica necesaria para 
la descolonización del pensamiento. 
En este sentido, se debe reformar el 
currículo para insertar una nueva vi-
sión de la educación, que incluya la 
complejidad, la transdisciplinariedad 
y pedagogía decolonial como nuevas 
bases epistémicas para la práctica de 
las pedagogías críticas que promue-
van el trabajo solidario, emprendedor 
con aportes sociales (Salinas & Mén-
dez, 2021, p. 22).

pedagogIa crítIca eN             
latINoaMÉrIca

Un primer análisis de las peda-
gogías críticas para la región esta 
soportado por dos consideraciones 
específicas, una, relacionada con los 
postulados teóricos de la Filosofia de 
la Liberación Dusseliana y la Filosofia 
de los Oprimidos de Freire, y la otra, 
es una interrogante si en realidad en 
América Latina existen aplicación 
pragmática de pedagogías críticas. 
Se ha planteado –en caso particular-  
en el marco geopolítico de la filosofia 
peruana, que no ha existido un pen-
samiento filosófico dominante en la 
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región –más allá de Freire y Dussel-  
ya que lo existente solo se ha encar-
gado de promover sin éxito la trans-
formación del pensamiento, mientras 
que la filosofia eurocéntrica ha sido 
inculcada históricamente, producien-
do alienación y dependencia del pen-
samiento (Cfr…Salazar, 2004), por lo 
tanto, resulta casi imposible aplicar 
pedagogías criticas sin una base teó-
rica-filosófica entretejida en el pen-
samiento docente y el estudiante. Por 
ello, autores como Cabaluz, plantean 
métodos para problematizar funda-
mentos teóricos y ético políticos que 
soportan apartar el pensamiento eu-
rocéntrico del imaginario latinoame-
ricano para poder hacer realidad  las 
Pedagogías Críticas Latinoamerica-
nas. (ob cit., p. 70)

En la región, solo algunas prácti-
cas pedagógicas de baja frecuencia  
se aproximan un poco al contexto de 
una pedagogía critica –excepto casos 
aislados- se han observados méto-
dos didácticos de aprendizaje en las 
universidades como procesos de pe-
dagógicos formativos en su contex-
to evaluativo, que proponen algunas 
consideraciones coincidentes con la 
temática tratada, como: toma de con-
ciencia durante la práctica pedagógi-
ca, formación de competencias para 
toma de decisiones, mejora continua 
durante la aplicación temporal de mé-
todos de aprendizaje, la revisión re-
flexiva para la generación de concien-
cia, la autorregulación y la autonomía 
en el aprendizaje (Beriche & Medina, 
2021, p. 201). Algunas experiencias 
de prácticas de pedagogías críticas 
con praxis liberadora han estado ocu-
rriendo en la región, tal es el caso de 
las tradiciones emancipadoras de la 
educación chilena que alguna vez se 
desarrollaron y plantearon una lucha 
frontal de movimientos sociales por 
la educación pública liberadora que 
fuese en contra del pedagogía he-
gemónica, proponiendo pedagogías 
críticas en un contexto de  educación 
popular (Areyuna, Cabaluz & Zurita, 
2018, p. 65), donde muchos de estos 

procesos emancipadores se diluyeron 
y apenas lograron algunas peticiones. 

Para el caso de Colombia, existen 
investigadores referentes que fun-
damentan la aplicación de la Teoría 
Critica en la educación como sustan-
ciación de las prácticas de la pedago-
gía crítica, que de alguna forma han 
alcanzado avances en el país aplica-
das bajo el contexto de la autonomía 
de las universidades públicas y otras 
tantas en el marco de aplicación po-
pular. Estas prácticas se han enfoca-
do en reflexionar bajo las premisas de 
tres dimensiones: uno, reconoce la 
fundamentación teórica de las peda-
gogías críticas para fortalecer el aná-
lisis desde el paradigma epistemoló-
gico; dos, enfocarse en las relaciones 
entre la práctica real y la reinvención 
de la pedagogía critica desde el re-
conocimiento de la colonización del 
conocimiento y las propias realida-
des del territorio donde se aplique; y 
tres, ponderar el balance logrado en 
el mundo, maximizando los logros de 
la educación popular y su verdadera 
funcionalidad critica (Piedrahita, et 
al., 2018, p. 95). Los autores colom-
bianos concluyen  y aseveran, a la luz 
del entendimiento de la realidad, que 
ha dado con la práctica educativa en 
la educación popular, el problema re-
side que esta, es una responsabilidad 
gubernamental, por tentó, es un pro-
blema político.  

En la región la educación popular 
tiene una historia propia, es originaria 
de los pueblos primigenios de Nues-
tramérica, ella sigue el rastro en la 
cultura y el quehacer latinoamericano. 
En la región para  principios del siglo 
XX se forman las escuelas populares, 
naciendo algunas de manera anárqui-
ca como en Uruguay, otras mientras 
tanto corresponden a proyectos  es-
tructurados de orden político-edu-
cativo nacionalista como en el Perú 
(Muñoz, 2020, p. 85). Para la mitad 
del siglo XX se hacen los primeros in-
tentos en Latinoamérica para la cons-
trucción de universidades populares 
con un currículo practicante concer-
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niente a lo critico, la formación estaba 
dotada de conciencia  crítica, las más 
surgentes fueron las de El Salvador, 
México y Perú, que propusieron ca-
racterísticas diferenciadas con otras 
universidades tradicionales, puesto 
que, educaban a obreros para la pre-
paración de sujetos laborales que tí-
picamente eran excluidos, siendo el 
mayor porcentaje  de descendencia 
indígena. Se  dotaba al individuo de 
conciencia crítica destinada a visua-
lizarse en el papel histórico sobre el 
espacio que ocupaban y la actividad 
que ejercían, orientándolos hacia la 
organización social-laboral para evi-
tar la explotación y así defender los 
intereses de los colectivos (Mejía, 
2015, p. 107)

La educación en Bolivia ha sido 
un caso emblemático en América La-
tina, puesto que, desde su fundación 
como república ha sido un país carac-
terizado por la injusticia social, que ha 
luchado hasta la actualidad en la bús-
queda de una identidad, es que, su 
población integrada por mayoría indí-
gena ha sido excluida, los gobernan-
tes de turno nunca entendieron que 
la escuela indígena debe estar dotada 
de una pedagogía crítica y contextua-
lizada, propia, alimentada por las raí-
ces históricas y por las experiencias 
etnoculturales en un marco económi-
co circunscrito en la experiencia para 
la vida digna de estos pueblos origi-
narios, es decir, educar para cultivar, 
criar, crear ideas en un marco de su 
propia ancestralidad  (de Alarcón, 
2018, p. 50), aunque, una luz al final 
del túnel se ha visualizado en los úl-
timos 10 años en el pueblo boliviano, 
pues se han estado generando opor-
tunidades de ingreso educativo, esto 
ha mantenido un balance positivo en 
crecimiento económico. Contrario a 
Brasil, donde la influencia de Freire, 
Boff y otros pensadores ha ayuda-
do a fomentar los grupos sociales en 
defensa de la educación liberadora. 
Es que la pedagogía critica  para una 
educación liberadora es diferenciada 
en la región, para algunos es un espa-

cio indómito, para otros una oportuni-
dad para resarcir el descontento so-
cial y poder emancipar, sin embargo, 
en ambas se requieren esfuerzos para 
consolidar las pedagogías críticas y la  
educación popular   (Cappellacci, et 
al., 2018, p. 28).

rol de la pedagogía        
crítIca eN la uNIversIdad 

La enseñanza ejercida desde la 
universidad, que postula al más ne-
cesitado y vulnerado socialmente, es 
el lugar idóneo para la construcción 
del conocimiento mediante la peda-
gogía critica, sustentada en apren-
der con pensamiento crítico. En ella 
se da lugar a los primeros pasos para 
la transformación social, en base a la 
reivindicación de saberes alternati-
vos y prácticas pedagógicas críticas 
surgidas para  descolonizar el pen-
samiento que ha penetrado hasta las 
entrañas del pueblo Nuestroamerica-
mo, la universidad constituye el espa-
cio ideal para resistir lo pautado por 
la globalidad liberal, es un espacio 
de encuentro para debatir y partici-
par mediante pedagogías criticas los 
saberse de campesinos, indígenas, 
grupos femeninos y otros que ha sido 
marginados en la modernidad (Casti-
llo, 2022, p. 786). La universidad es 
la fuente de la construcción del saber 
a través de la investigación y exten-
sionismo, puesto que permite recrear 
racionalidad del mundo real. Para que 
la universidad logre este acometido 
debe transformarse proponiendo una 
propuesta curricular democratizadora 
orientada a re-entrenar al docente –
constructor del conocimiento- en la 
pedagogía para la emancipación del 
saber  (Cfr…Santamaría, et al., 2019), 
que sirva para propiciar la reflexión 
crítica en los educandos para el de-
bate de ideas, afrontando la tecno-
logía y lo científico como herramien-
ta para el vivir bien de su pueblo, no 
para la depredación.  

La universidad como referente 
institucional, requiere de soporte para 
llevar a cabo el proyecto transforma-
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dor, pues, aisladamente se convertiría 
en solo un intento por la erradicación 
de las prácticas pedagógicas que 
alienan el pensamiento. En este sen-
tido, la iglesia católica muchas veces 
aúpa un rol de ejecutor de proyectos 
educativos de concientización social, 
especialmente con personas en situa-
ción de injusticia, pobreza y exclusión 
(Cruz, et al., 2018, p. 145). Sin embar-
go, insistimos que la pedagogía criti-
ca para una educación universitaria 
popular, es responsabilidad de la go-
bernanza, puesto que, está en juego 
la soberanía de los Estados. La uni-
versidad latinoamericana debe avo-
carse para que el docente adquiera 
competencias críticas, ya que, la no-
ción de docente omnipresente y co-
nocedor de todo el conocimiento es 
cosa del pasado, esta práctica no ha 
resultado transformadora, más bien 
ha perpetuado el estatus dominante, 
los educandos están esperanzados 
en el cambio, desean recrear compe-
tencias críticas y estas se obtienen 
con la práctica de la pedagogía criti-
ca libre ejercida por el profesor. Sólo 
el conocimiento y el análisis teórico 
consistente, será reflexivo, si está ba-
sado en ideales críticos de justicia y la 
democracia, estas premisas esperan 
por los educandos, también deben los 
actuantes valorar sus experiencias so-
ciales en la práctica critica del aula de 
clase (Fischman & Sales, 2010, p. 17).

La universidad del siglo XXI en 
Latinoamérica está en deuda social 
y ambiental con la sociedad, que es-
pera, mediante la pedagogía aplicada 
contrarrestar los desafíos globales 
actuantes, que cada vez más se acu-
mulan en el imaginario social y en la 
realidad de los problemas  comunita-
rios y globales. Las instituciones de 
educación superior-IES, debe buscar 
mediante la teoría crítica la vincula-
ción epistémica entre el ser, el saber, 
el hacer y el convivir con el fin de for-
mar un ciudadano más consciente, 
con mayor criterio, capaz de proble-
matizar situaciones, para proponer 
cambios sustentados en los facto-
res intervinientes, solo así podrá dar 

lectura a que la formación bancaria 
no es la ideal en un mundo tan con-
vulsionado socialmente, para el cual 
se requiere una lectura crítica de los 
problemas más degradantes que hoy 
surgen en  entornos sociales  múlti-
ples y complejos (Dávila, et al., 2021, 
p. 318). Uno de los mayores expo-
nentes como problema degradante 
global es la insostenibilidad plane-
taria por las prácticas de  consumo, 
ello representa un factor sólido para 
la intervención de la pedagogía crítica 
como una nueva que se fundamenta 
en la formación cognitiva y actitudi-
nal del educando (Martín, Casares & 
Cáceres, 2021, p. 11), de ejecutarse,  
proporcionaría una realidad esperan-
zadora en la mitigación de la crisis 
ambiental.

coNclusIóN
La pedagogia critica más que un 

método para facilitar el aprendizaje 
en tiempos de tensiones sociales, 
constituye la herramienta más 
poderosa para la transformación de 
la universidad a partir de su concep-
ción curricular, puesto que, propicia 
el reconocimiento del otro ser, con 
una visión analítica, reflexiva, capaz 
de confrontar la política desde una 
visión que procure aproximarse a los 
métodos dialógicos para construir 
una sociedad más justa e igualita-
ria. Tal motivo, es tan condicionante 
que la pedagogia critica encuentra 
un espacio en Latinoamérica para su 
aplicación consecuente en las uni-
versidades, puesto que, la región ha 
estado caracterizada por un relación 
de tensiones sociales cada vez más 
en aumento, como la exclusión, racis-
mo e inequidades sociales, que para 
su atenuación debe propiciarse el en-
cuentro con la pedagogía critica para 
garantizar por un lado, los derechos 
a la discencia, y por otro, abordar la 
realidad social con la formación po-
lítica, considerando los procesos de 
construcción de situaciones proble-
matizadoras abordadas con subjeti-
vidades críticas  (Cfr… Guelman, Ca-
baluz & Salazar, 2020). De allí parte 
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el principio conclusivo que se toma 
en este estudio, destacando que la 
transformación curricular universitaria 
debe ser responsabilidad de la gober-
nanza, sobre todo, en Nuestramérica 
donde las desigualdades  sociales 
han producido grandes desequilibrios 
en la balanza para una vida digna.

Un elemento importante a desta-
car es que las nuevas corrientes de la 
pedagogia crítica, encuentran puntos 
comunes en el pensamiento latinoa-
mericano de la educación popular, 
puesto que, formula sus postulados 
epistemológicos en la vinculación on-
tológica con la Filosofia de Liberación 
Dusseliana y la Pedagogía del Opri-
mido Freiriana. Al respecto, los enfo-
ques que se comparten están asocia-
dos a la naturaleza ética y política de 
la educación como mecanismo de la 
práxis liberadora para la transforma-
ción social, asimismo, la pedagogia 
crítica procura identificar los factores 
alienantes del eurocentrismo para ir 
a un proceso de descolonización del 
conocimiento presente en la pedago-
gía tradicional construyendo lo nue-
vo, en base a los rasgos culturales 
propios de cada espacio geopolítico 
(Cabaluz, ob cit., p. 76). Por ello, el 
rol de la universidad del siglo XXI en 
Latinoamérica es determinante para 
las transformaciones sociales, en-
contrando en la pedagogia crítica una 
ventana abierta para salir a destrabar 
el stablishment, pues, los pueblos 
demandan  con urgencia y decisión 
dialogar con las comunidades, reno-
vando las prácticas sociales con la 
fijación del fin infinitus de la respon-
sabilidad social universitaria.
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