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Aunque no sea posible llegar a un significado unívoco y consensual, la corriente de la educación 
popular latinoamericana puede definirse sintéticamente como una concepción pedagógica que 
vincula producción de conocimiento, formación, ética, y política. Representa un campo proble-

mático que abarca una diversidad de prácticas educativas encaminadas a desarrollar el pensamiento 
crítico y deconstruir los discursos hegemónicos, promover la resistencia a los procesos de exclusión y 
subordinación (de clase, género, etnia) y la generación de espacios de articulación para promover ac-
ciones colectivas a favor de la justicia social y la democracia participativa en contextos socioculturales 
que caracterizan a América Latina (Jara, 2018; Jara y Goldar, 2022).

Sin duda, la educación popular tiene una larga data en América Latina, con antecedentes en favor 
de la instrucción pública desde la descolonización y la construcción de las repúblicas independien-
tes (Jara, 2018; Puiggrós, 1998). Adquirió configuración singular en los movimientos de educación 
y cultura popular y de resistencia a las dictaduras en las décadas de 1960 a 1980, inspirados en el 
pensamiento de Paulo Freire expresado en obras fundamentales como la Pedagogía del oprimido y La 
educación como práctica de la libertad (Freire, 1969, 1973). Influyó en el surgimiento de corrientes de 
pensamiento originales en otros campos de conocimiento y prácticas, como la teología de la libera-
ción, la investigación-acción participativa y la sistematización de experiencias. 

También, se vivió un proceso de refundación de la educación popular en la transición al siglo XXI 
frente a la crisis de paradigmas desencadenada por la caída del socialismo real y la ola neoliberal. Ac-
tualmente, se articula con las pedagogías críticas y emancipatorias de jóvenes y adultos como agentes 
de cambio, con el pensamiento feminista y decolonial (Walsh, 2017). En esta transición de épocas, la 
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educación popular contemporánea promueve el diálogo de saberes y la negociación 
cultural, se guía por la ética del cuidado, es adherente al movimiento ambientalista 
y a las cosmovisiones de los pueblos originarios respecto al buen vivir, y se involu-
cra en la lectura crítica de los medios y la democratización de las tecnologías de la 
información y la comunicación (GIPE, 2023).

En esa trayectoria, la educación popular fue incorporada en los procesos de forma-
ción político-pedagógica de diversos movimientos sociales de las ciudades y del cam-
po en Latinoamérica, como los bachilleratos populares de Argentina, el Movimiento 
de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil o las iniciativas autogestionadas de 
economía popular y solidaria que se encuentran en estos y otros países de la región.

En ese momento, la educación popular en América Latina representa un campo 
problemático de suma importancia que se resignifica a raíz del giro político-peda-
gógico y el cambio societal que se caracteriza, entre otros, por el uso de la tecnopo-
lítica que reconfigura desde otro lugar las luchas populares, como se mostró con los 
movimientos estudiantiles universitarios y de secundaria en Chile (2011) y el movi-
miento Más de 131 y #Yosoy132 en México (2012), los cuales, a través de los medios 
digitales, construyeron acciones colectivas y agencia entre los jóvenes. Lo anterior 
se evidenció con el video de 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en 
la Ciudad de México, que logró articular un movimiento juvenil y estudiantil entre 
las universidades públicas y con financiamiento privado en la lucha por la democra-
tización en México. 

Un antecedente importante fue el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional 
en 1994, que acompañó en su lucha a personajes como “Don durito de la Selva La-
candona”, con narrativa de denuncia, crítica social y política y hasta de amor. Un 
comunicado icónico fue “¿De qué nos van a perdonar?”, difundido el 18 de enero de 
1994 con la firma del subcomandante insurgente Marcos y publicado en los diarios 
nacionales con liga a los medios digitales, como parte de su estrategia política a nivel 
local y global que optó por la argumentación y la interpelación con la sociedad en 
lugar de las manifestaciones y las marchas.

El cambio societal que se configura a partir de una nueva forma de hacer política, 
con el apoyo y el avance de la tecnología, con políticas económicas de mayor distri-
bución y circulación de los bienes, con la presencia de los movimientos sociales de 
diferente tipo: género, medio ambiente, derecho a la educación, migración, indígena, 
democracia, entre otros, da cuenta del tejido social que se construye con políticas 
llamadas de centro-izquierda o progresistas que pretenden dar un giro a las polí-
ticas neoliberales. Este cambio societal y giro político-pedagógico de la educación 
emancipatoria y popular se caracterizan por construir alternativas y proyectos edu-
cativos desde la base con el uso de la tecnopolítica y, al mismo tiempo, conserva la 
herencia histórica de la educación popular en América Latina, de Simón Rodríguez 
a Paulo Freire, como lo señala Puiggrós (2005).

El giro político-pedagógico en el campo de la educación popular articulado a los 
movimientos sociales da cuenta del uso de los medios digitales en la gestación de ac-
ciones colectivas, que operan con gran rapidez y de manera inesperada acampañada 
de demandas políticas. El movimiento social de género frente a la violencia contra 
las mujeres en América Latina emergió en Valparaíso, Chile, con el performer de mi-
les de jóvenes con el “Violador eres tú” (2019) y movilizó a las mujeres en la defensa 
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de sus derechos. El performer se convirtió en el himno de lucha contra la violencia 
a nivel global hasta culminar con los tendederos de denuncia a los violentadores en 
México y otras latitudes del mundo. 

La irrupción de la pandemia por el COVID-19 comprometió a los movimientos 
sociales y a la educación popular a contribuir a la reconstrucción del tejido comuni-
tario y a la reconfiguración de las redes de solidaridad para enfrentar la situación de 
desprotección social profundizada por este evento y sus repercusiones en la pérdida 
de puestos de trabajo, la precariedad de los servicios públicos y las crecientes difi-
cultades de acceso y permanencia en los sistemas educativos en América Latina. El 
derecho a la educación y a aprender se convirtieron en banderas de lucha para el ac-
ceso y la presencia de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las instituciones 
escolares, en particular los grupos en situación de precariedad y pobreza.

Además, en la reconfiguración del tejido social pospandemia, del encuentro con el 
otro, del vínculo pedagógico de los sujetos, la dimensión acerca de la corporeidad y 
los sentires emerge con una gran fuerza en el campo de la educación popular tanto 
escolar como más allá de la escuela, tal como se plantean en los múltiples relatos 
que se tejen a manera de polifonía de voces acerca del cuerpo, la razón y el corazón 
en contextos y territorios en América Latina, con un sentido político-pedagógico.   

¿Qué tipo de saberes y conocimientos sociales se despliegan en las luchas 
sociales? ¿Cómo se construye la agencia y la configuración de los sujetos de la 
educación popular? Sin duda, el avance de la investigación, la sistematización de 
las acciones colectivas y un sinnúmero de experiencias socioeducativas emancipa-
torias y transformadoras se suman a la discusión de este número, que va más allá 
de las prácticas sociales en el espacio escolar, ya que también las incluyen como 
una zona de posibilidad para el cambio y la transformación social.
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