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RESUMEN

Se presentan algunas reflexiones sobre los desafíos de la política educativa de la Nueva Escuela Mexicana en el ámbi-
to de las prácticas docentes, como imperativo para la transformación de las formas de pensar y actuar de las nuevas 
generaciones de mexicanos. Se recuperan las aportaciones del pensamiento de Freire, en relación al como promover 
una Educación Popular a partir de las demandas y necesidades de los diferentes contextos socio educativas, pen-
sando en qué le está sucediendo al mundo, para visualizar nuevas formas de enseñar a aprender, como camino que 
conduce a la concientización social, lo cual implica un proceso de cambio metodológico, que promueve la recupera-
ción del contexto comunitario, escolar y de aula, como los escenarios vitales de aprendizajes, en el que se involucren a 
todos los actores del mismo en la solución innovadora y creativa de los diversos problemas. Es por ello que el propósito 
de este ensayo es adentrarse en la riqueza conceptual de las Epistemologías del Sur y explorar su relevancia intrínse-
ca en la práctica docente. En un mundo donde las narrativas dominantes han sido históricamente monopolizadas por 
paradigmas eurocéntricos, estas epistemologías emergen como contrapeso, desafiando las estructuras epistémicas 
hegemónicas que perpetúan desigualdades y exclusiones y considerar estos referentes como el camino desde donde 
se generan los saberes, ante las condiciones sociales y económicas en las que están inmersos, desde los cuales se 
explica la Educación Popular y con ella las posibilidades que da a los sujetos para poder reconocerlas, cuestionarlas 
y con ello transformarlas.
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ABSTRACT

Some reflections are presented on the challenges of the educational policy of the New Mexican School in the field of 
teaching practices, as an imperative for the transformation of the ways of thinking and acting of the new generations 
of Mexicans. The contributions of Freire’s thought are recovered, in relation to how to promote Popular Education ba-
sed on the demands and needs of the different socio-educational contexts, thinking about what is happening to the 
world, to visualize new ways of teaching how to learn, such as path that leads to social awareness, which implies a 
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process of methodological change, which promotes the 
recovery of the community, school and classroom context, 
such as vital learning scenarios, in which all its actors are 
involved in the innovative and creative solution to various 
problems. That is why the purpose of this essay is to delve 
into the conceptual richness of Southern Epistemologies 
and explore its intrinsic relevance in teaching practice. In 
a world where the dominant narratives have historically 
been monopolized by Eurocentric paradigms, these epis-
temologies emerge as a counterweight, challenging the 
hegemonic epistemic structures that perpetuate inequali-
ties and exclusions and considering these references as 
the path from which knowledge is generated, in the face 
of social conditions and economics in which they are im-
mersed, from which Popular Education is explained and 
with it the possibilities it gives to subjects to be able to re-
cognize them, question them and thereby transform them.

Keywords: New Mexican School, educational policies, 
Freire’s Postulates.

INTRODUCCIÓN

En el escenario contemporáneo de la educación, la re-
flexión crítica sobre las bases epistemológicas que funda-
mentan la práctica docente se ha convertido en un impe-
rativo, ante la diversidad de problemáticas en las que se 
viven en diferentes contextos sociales latinoamericanos, 
donde la mayoría han estado históricamente victimizados, 
explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialis-
mo globales (SEP, 2022); que busca cuestionar y superar 
la dominación epistémica del pensamiento eurocéntrico 
en el campo del conocimiento. Entre las corrientes que 
emergen como faros de transformación y reconfiguración 
del conocimiento, donde se recuperan los postulados de 
la Educación Popular y las Epistemologías del Sur; por 
su enfoque dialéctico, descentralizado, descolonizador 
y profundamente contextual, que favorece la incidencia 
social comunitaria desde una perspectiva participativa. 

Estas epistemologías emergen como una crítica al pen-
samiento hegemónico que ha desplazado, marginalizado 
y silenciado las voces y saberes de los pueblos y cultu-
ras no occidentales.  Al respecto Meneses y Bidaseca 
(2018), refieren que: “Ir al Sur implica caracterizar, a 
través de ejemplos, cómo Exclusiones abismales que 
marcan nuestro mundo y hacen difícil visualizarlo y dar 
fuerza a propuestas emergentes, que buscan romper con 
el pensamiento tradicional abisal” (p. 11). Dichos funda-
mentos desafían el paradigma racional que predomina 
en la consagración de la modernidad eurocéntrica y su 
impacto en los espacios coloniales. Y en particular en el 
ámbito de la Nueva Escuela Mexicana, se resignifica, el 

reconocimiento de los derechos humanos y a la educa-
ción, de niñas, niños y adolescentes, desde una perspec-
tiva inclusiva en el ámbito de una ciudadanía global que 
emerge desde la familia, la comunidad y la escuela (SEP, 
2022).

Estas perspectivas epistemológicas, originadas en el 
pensamiento latinoamericano y globalmente vinculadas 
a movimientos de resistencia y emancipación, plantean 
cuestionamientos fundamentales sobre cómo se entien-
de, produce y transmite el saber. Como menciona Dussel 
(1998), quien aboga por una educación que trascienda 
las estructuras eurocéntricas y reconozca la diversidad 
cultural e histórica de América Latina, por lo que se resig-
nifican los postulados de Freire, y a su vez propone una 
pedagogía liberadora que no solo transmita conocimien-
tos, sino que también promueva la conciencia crítica y la 
participación activa de los estudiantes en la transforma-
ción social. Por lo que se fundamenta el porqué de una 
educación que no reproduzca las desigualdades existen-
tes, sino que, por el contrario, contribuya a la construc-
ción de una sociedad más justa e inclusiva, donde los 
saberes locales y la diversidad cultural que se presentan 
en la minoría, sean valorados y reconocidas, en el proce-
so educativo, al considerar a la educación como un acto 
de amor y coraje, una práctica de libertad en el contexto 
de nuestras vidas (Freire, 2014); desafíos que condicio-
nan prácticas educativas donde el estudiantado, incida 
en la construcción de sus saberes en el ámbito comunita-
rios, como escenario real desde donde emergen hábitos, 
identidades, valores y saberes socialmente construidos 
de la vida comunitaria, cuyas aportaciones, le confieren 
una distinción a las interacciones que emergen en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y a la vez se re-
conocen los múltiples significados  de la realidad socio 
histórico-comunitaria en el contexto escolar (Zemelman, 
2021), estrategias que minimizan la tradicionalidad y fa-
vorece nuevas formas de enseñar a aprender que res-
pondan a las necesidades de cada contexto.

Al retomar las Epistemologías del Sur y los postulados 
de Freire en la labor docente en el currículo de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), no solo se abre un camino hacia 
la promoción de la libertad de pensamientos, diversidad 
de saberes y perspectivas, sino que también se propone 
un encuentro genuino con la multiplicidad cultural, social 
e histórica que caracteriza los diferentes escenarios edu-
cativos y en particular la comunidad donde conviven e 
interactúan los estudiantes, donde se les da la voz y la 
participación a todos. Estas reflexiones buscan, por tan-
to, ofrecer una mirada crítica sobre cómo la adopción de 
estas epistemologías puede transformar la educación y el 
mundo, en una herramienta de liberación, reconociendo y 
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valorando los conocimientos situados y las cosmovisiones 
que han sido históricamente marginadas, con énfasis en 
el protagonismo de los actores educativos, la pluralidad 
de voces para reconocer, problematizar y transformar su 
realidad, en función de las posibilidades y alternativas de 
construir espacios pedagógicos que promuevan la inter-
culturalidad, la equidad y la justicia  social-cognitiva, con 
una mirada hacia la transformación social.

En última instancia, estas reflexiones pretenden instigar 
una reflexión profunda sobre la importancia de re imagi-
nar las  prácticas pedagógicas contemporáneas, desde 
un enfoque que no solo reconozca la diversidad episté-
mica, sino que retome los espacios informales donde se 
resignifica la educación popular, condicione el reconoci-
miento y el dialogo entre la diversidad cultural,  la resigni-
ficación de los saberes comunitarios, donde se fomente 
un intercambio de saberes que trascienda las fronteras 
culturales, como condición indispensable para la cons-
trucción de un conocimiento más amplio, integrador y 
emancipador. En un mundo globalizado que demanda 
ciudadanos críticos y comprometidos, las Epistemologías 
del Sur y los postulados de Freire, se erigen como aliadas 
esenciales en el camino hacia una educación auténtica-
mente transformadora, que condicione la formación de 
un pensamiento decolonial en las nuevas generaciones 
de mexicanos.

DESARROLLO

La NEM representa un hito significativo en el panorama 
educativo de México, marcando un cambio sustancial en 
la concepción y práctica de la enseñanza. Concebida 
como un proyecto integral, esta propuesta educativa bus-
ca transformar no solo las estructuras curriculares y meto-
dológicas, sino también las actitudes y percepciones en 
torno a la educación; esta propuesta considera priorizar 
en el ámbito del currículo; la resignificación de la comuni-
dad como núcleo de interacción sistemática del proceso 
educativo; la concreción de estrategias que sustenten la 
formación de un perfil de egreso que busca formar una 
ciudadana y un ciudadano activo, participante, respetuo-
so de los derechos humanos y de su diversidad, seguro 
de sí mismo(a), con una alta autoestima, estabilidad emo-
cional, salud física, sexual y reproductiva, que conviva 
con los demás y con el medioambiente en armonía y  con 
un alto pensamiento crítico, propio e independiente que 
incluya los saberes culturales aprendidos desde la familia 
y su localidad.

Está propuesta educativa está inspirada por una vi-
sión inclusiva y plural, se alinea con los principios de 
las Epistemologías del Sur (De Sousa et al., 2022), que 
significa asumir una posición emancipadora frente a las 

formas de producir y validar el conocimiento científico tra-
dicional, a saber, procurando un acercamiento respetuo-
so y diverso hacia la construcción del conocimiento, que 
desde las aportaciones de Freire (1985), es importante 
consolidar una educabilidad en las nuevas generacio-
nes, que permita atender los intereses y demandas de 
los sectores populares con la orientación fundamental de 
que las masas tomen conciencia de su situación existen-
cial, de los recursos, potencialidades, valores, problemas 
y dificultades antes de pasar a la acción, a la práctica 
que mejora y transforma, entonces una práctica educa-
tiva desde la Educación Popular, tiene como una de sus 
posibilidades favorecer  la organización social donde las 
y los participantes se hacen conscientes y con ello em-
prendan acciones que superen las condiciones sociales, 
materiales, sociales, políticas, culturales e ideológicas 
que les rodean.  Y enfatiza como a través de la Educación 
Popular, constituye el inicio de otras formas de compren-
der el mundo que los rodea, donde se concienticen y dig-
nifiquen los saberes culturales, los tradicionales que iden-
tifican la mexicanidad, como sustento de nuevas formas 
de interacción y comprensión de la sociedad.

 Así mismo la NEM, es un proyecto contextualizado a la 
realidad mexicana, transita de un sujeto educativo abs-
tracto, escindido de sus relaciones sociales y de su con-
texto histórico-espacial, para enaltecer el papel de la co-
munidad, entendida como el conjunto de personas que, 
en colectivo, construyen relaciones sociales, culturales, 
simbólicas, económicas e históricas, a partir de un refe-
rente común (SEP, 2022). Según Freire (2016), enseñar, no 
es transferir el conocimiento, donde los docentes deben 
considerar los saberes epistémicos y conectarlos con las 
realidades locales, pues las cosmovisiones de vida, co-
nectadas de manera orgánica con el territorio, conforman 
los parámetros de vida para la reproducción de las nece-
sidades sociales cotidianas, las cuales no están exentas 
de tensiones y conflictos. 

En la práctica, las comunidades se constituyen con base 
en la diversidad e interculturalidad político-social de los 
territorios. Por lo que según Zemelman (2021), el pensar 
teórico y el pensar epistémico, precisan del reconocer 
quién lo produce y con ello ubicar que desde los inicios 
de la conquista existe una relación de dominación que 
surge entre un sujeto colonizador y otro colonizado que 
conlleva a una imposición epistémica de los más fuertes 
sobre los históricamente victimizados, explotados y opri-
midos por el capitalismo y el colonialismo globales; los 
cuales constituyen fundamentos para activar los proce-
sos cognitivos y constituyen el insumo para la toma de 
decisiones en el cómo enseñar a aprender. 
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En este ámbito la Educación Popular, aparece como in-
minentemente política, ya que no busca conocer o con-
templar la realidad social desde fuera, sino que pretende 
comprender desde el interior del  movimiento histórico 
su sentido, interviniendo activa y conscientemente a su 
transformación, lo cual constituye una de las posibilida-
des que da el implementar desde el currículo de la NEM, 
las acciones de enseñanza y aprendizaje,  desde y para 
los sujetos, en función de su desarrollo como sujeto social 
en formación. Lo cual Freire (1998), argumenta cuando 
señala que:

Es esencial que la concepción ingenua de la realidad dé 
lugar a una visión de percibirse a sí misma, que el fatalis-
mo sea reemplazado por un optimismo crítico que pueda 
impulsar a los individuos hacia un compromiso cada vez 
más crítico con el cambio social radical. (p. 61)

En este ámbito se consideran los aportes de De Sousa 
(2011), quien aborda la educación desde una perspec-
tiva crítica, proponiendo una transformación profunda en 
el paradigma educativo, que legitiman los desafíos de los 
postulados de la NEM, en relación a la formación de las 
nuevas generaciones, como sujetos conscientes, éticos y 
transformadores. Aboga por la inclusión y el diálogo entre 
diversas formas de conocimiento, desafiando las jerar-
quías tradicionales. Critica el modelo educativo hegemó-
nico que favorece un único tipo de saber y aboga por una 
educación más democrática e inclusiva que reconozca y 
valore los saberes locales, indígenas, populares que pro-
mueva un pensamiento epistémico. Por lo que es impor-
tante a partir de las exigencias de la NEM repensar las 
dinámicas de poder en la educación, promoviendo una 
participación más activa y horizontal de estudiantes y do-
centes en un proceso educativo que refleje la diversidad 
epistémica y cultural de la sociedad.

Así mismo se recuperan las aportaciones de Freire (2016), 
en su obra ̈ El maestro sin recetas¨, en la que refiere cómo 
el docente debe promover una comprensión del contexto 
y enfatiza en la lectura de la realidad comunitaria, cuando 
se refiere al proceso de comprender, analizar e interpre-
tar de manera profunda y contextualizada las diversas 
dimensiones que conforman la vida de una comunidad 
en un momento específico. En esta obra se invita a leer 
y escribir el mundo, enfatiza en cómo la educabilidad 
humana atiende esta vocación que, además de ser on-
tológica es histórica; proceso implica la observación, la 
recolección de datos, la interacción directa con los miem-
bros de la comunidad y la consideración de factores his-
tóricos, sociales, económicos y culturales que influyen en 
su dinámica.

Para Freire (2016), “la alfabetización no se centra en co-
nocer y dominar la decodificación (proceso que tiene ver 
con las capacidades de cifrar y descifrar mensajes); con-
siste más bien en conocer la realidad para comprenderla 
y transformarla” (p. 1), donde se consideren las comple-
jas realidades de la sociedad mexicana actual. De ahí la 
vigencia de su pensamiento de Freire en los Programa 
de Estudios 2022, a través de los cuales se le atribuye 
al docente, un rol protagónico en la implementación del 
currículo, al dotarle de autonomía profesional para con-
textualizar los contenidos nacionales presentados en los 
programas sintéticos. Las complejas realidades de las 
sociedades latinoamericanas actuales (SEP, 2023).

En el corazón de esta iniciativa se encuentra el reconoci-
miento y valoración de la diversidad cultural de México. 
En un país caracterizado por su riqueza histórica y ét-
nica, la NEM busca reflejar la pluralidad de identidades 
y saberes presentes en el territorio. Desde las aulas de 
educación primaria, se promueve un diálogo intercultural 
que va más allá de las fronteras de los libros de texto, 
incorporando las experiencias y conocimientos de los es-
tudiantes como elementos fundamentales en el proceso 
educativo. Por lo que pretende que los y las docentes 
analicen las situaciones socioeducativas que acontecen 
dentro y fuera de la escuela las cuales algunas favore-
cen y otras obstaculizan el aprendizaje de las alumnas y 
alumnos, con ello promover la posibilidad del diseño del 
programa analítico de la fase o grado, cumpliendo con la 
contextualización los contenidos nacionales del progra-
ma sintético (SEP, 2022). 

El cambio de paradigma propuesto por la Nueva Escuela 
Mexicana también se materializa en la relación entre do-
centes y alumnos. Se propicia un papel más activo y par-
ticipativo por parte de los estudiantes, alejándose de la 
tradicional transmisión de información hacia un modelo 
que incentiva la indagación, el pensamiento crítico y la 
construcción colectiva del conocimiento. Los maestros, 
por su parte, asumen un rol de guías y facilitadores, esti-
mulando el desarrollo integral de los alumnos y adaptán-
dose a la diversidad de contextos culturales presentes en 
el aula.

La inclusión de los saberes comunitarios también se eri-
ge como un pilar central en la NEM, donde se reconoce 
la riqueza de las tradiciones locales y los conocimientos 
arraigados en las comunidades, esta propuesta busca 
integrar estos saberes en el proceso educativo, esta-
bleciendo así un puente más sólido entre la escuela y el 
entorno social. Este enfoque no solo enriquece la expe-
riencia educativa, sino que también fortalece la identidad 
cultural de los estudiantes, fomentando un sentido de 
pertenencia y valoración de sus raíces.
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En términos de planificación didáctica, la NEM aboga por 
un enfoque flexible y adaptativo que responda a las par-
ticularidades de cada contexto educativo. La diversidad 
epistémica se convierte en un principio rector, que busca 
“cimentar y construir una tradición de pensamiento en y 
desde nuestra comunidad, vamos procesando concep-
tos y categorías de análisis que pueden ser aplicables 
a espacios epistémicos, sociales y políticos de nuestras 
realidades” (Liendo y Fernández, 2016, p. 17), permitien-
do que las estrategias pedagógicas se moldeen según 
las necesidades específicas de cada grupo y contexto 
escolar, las cuales precisan de saberes que deben ser in-
tegrados en el programa analítico, pues en los contextos 
comunitarios, se produce un conocimiento muy válido, 
que no es conocido como conocimiento científico, pero 
es un conocimiento muy válido, pues se habla de las cos-
tumbres, tradiciones, ocupaciones y medio de vida de las 
familias en las cuales están inmersas las escuelas, de ahí 
la importancia de conocerlas a fondo para no perder todo 
ese conocimiento social que se tiene del medio donde el 
estudiantado se desarrolla.  Este enfoque no solo demo-
cratiza el acceso al conocimiento, sino que también sienta 
las bases para una educación más inclusiva y equitativa.

En la NEM, el papel del docente experimenta una trans-
formación sustancial, alineándose con los principios de 
las Epistemologías del Sur y adaptándose a un enfoque 
educativo más participativo, inclusivo y contextualizado. 
El maestro deja de ser simplemente un transmisor de co-
nocimientos para convertirse en un facilitador del apren-
dizaje, un guía que estimula la construcción colectiva del 
saber y el desarrollo integral de los estudiantes. Freire 
(2014) concibe el papel del docente como fundamental 
en la construcción de un proceso educativo emancipa-
dor. En contraposición al modelo bancario de educación, 
Freire propone una pedagogía basada en la dialéctica y 
la participación activa. En su enfoque, el docente no es 
simplemente un transmisor de conocimientos, sino un fa-
cilitador del diálogo crítico. Actúa como guía, incentivan-
do la reflexión y la conciencia social entre los estudian-
tes, y promoviendo un ambiente educativo que favorece 
la colaboración y la co-construcción de saberes. Freire 
aboga por una relación horizontal entre docente y estu-
diante, donde ambos son agentes activos en el proceso 
de aprendizaje, contribuyendo así a una educación que 
no solo transmite información, sino que también busca la 
transformación social y la liberación.

El docente asume la responsabilidad de crear un ambien-
te de aprendizaje propicio para la diversidad de pers-
pectivas y experiencias presentes en el aula. Inspirado 
por las Epistemologías del Sur, reconoce y valora los sa-
beres previos de los estudiantes, incorporándolos como 

elementos esenciales en el proceso educativo. La ense-
ñanza se vuelve más contextualizada y relevante, conec-
tando con la realidad de los alumnos y promoviendo un 
diálogo intercultural enriquecedor.

Además, el maestro se convierte en un guía que fomenta 
el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. En lugar 
de imponer conocimientos de manera unidireccional, se 
propicia un ambiente donde los estudiantes son anima-
dos a cuestionar, explorar y construir su propio entendi-
miento del mundo. Este enfoque participativo no solo for-
talece las habilidades cognitivas de los alumnos, sino que 
también contribuye al desarrollo de ciudadanos críticos y 
reflexivos.

La NEM también demanda una adaptabilidad por parte 
de los docentes, quienes deben estar dispuestos a ajus-
tar sus estrategias pedagógicas de acuerdo con las par-
ticularidades culturales y sociales de sus estudiantes. La 
planificación didáctica se torna flexible y sensitiva a la 
diversidad, permitiendo que el proceso de enseñanza se 
moldee según las necesidades específicas de cada gru-
po y comunidad. El docente se convierte, entonces, en un 
diseñador de experiencias educativas que responden a 
la pluralidad de aprendizajes presentes en el aula.

La participación activa de los docentes en la comunidad 
educativa se vuelve esencial en este nuevo paradigma. 
Colaborar estrechamente con las comunidades y reco-
nocer los saberes locales son elementos fundamentales 
para enriquecer la experiencia educativa. Los maestros 
no solo actúan dentro de las paredes del aula, sino que 
se convierten en agentes de cambio que promueven la 
integración entre la escuela y el entorno social, constru-
yendo puentes entre los saberes académicos y los sabe-
res comunitarios.

En el contexto de la NEM y bajo la influencia de las 
Epistemologías del Sur y las aportaciones de Freire, el 
papel del alumno se redefine de manera significativa, co-
locándolo en el centro del proceso educativo como un 
agente activo y participativo. En este nuevo paradigma, el 
estudiante deja de ser un receptor pasivo de información 
para convertirse en un constructor activo de su propio co-
nocimiento y protagonista de su experiencia educativa. 
Walsh (2014), aboga por una pedagogía que permita a 
los estudiantes no solo ser receptores de conocimiento, 
sino participantes activos en la construcción de su propio 
saber, donde se considere el conocimiento popular, que 
inciden en la vida de la comunidad. Propone un diálogo 
intercultural en el aula que respete los saberes locales y 
fomente la autenticidad y relevancia de la educación para 
la vida de los estudiantes. En este marco, el papel del 
alumno se redefine como agente activo en su proceso de 
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aprendizaje, contribuyendo a la creación de un ambiente 
educativo más inclusivo, contextualizado y consciente de 
la diversidad cultural.

Desde este nuevo paradigma, se promueve un cambio 
en la actitud del alumno hacia el aprendizaje, fomentan-
do la curiosidad, la indagación y la participación activa. 
La Nueva Escuela Mexicana busca cultivar la autonomía 
intelectual, alentando a los estudiantes a tomar un papel 
activo en la construcción de su propio saber. Se propi-
cia un ambiente que valora sus opiniones, experiencias 
y conocimientos previos como contribuciones valiosas al 
proceso educativo, lo cual se alinea con los principios de 
inclusión y respeto hacia la diversidad cultural de México.

En este nuevo enfoque, el estudiante deja de ser un mero 
receptor de información para convertirse en un agente 
crítico que cuestiona, analiza y reflexiona sobre lo que 
aprende. La Nueva Escuela Mexicana busca desarrollar 
el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la crea-
tividad en los alumnos, brindándoles las herramientas 
necesarias para comprender y abordar los desafíos del 
mundo de manera informada y reflexiva.

La participación activa y la colaboración entre los estu-
diantes también adquieren una importancia central. Se 
promueve el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y 
la construcción colectiva del conocimiento. Los alumnos 
no solo aprenden de sus maestros, sino que también se 
benefician de la diversidad de perspectivas presentes en 
el aula, enriqueciendo así su comprensión del mundo y 
fortaleciendo habilidades sociales fundamentales.

Además, el estudiante asume un papel más activo en la 
planificación de su propio proceso de aprendizaje. Se le 
incentiva a establecer metas educativas, a participar en 
la toma de decisiones sobre su educación y a ser cons-
ciente de su propio progreso. Este enfoque busca empo-
derar al estudiante, promoviendo la responsabilidad y la 
autorreflexión en su trayectoria formativa.

En el marco de la NEM, la participación activa de la co-
munidad y el reconocimiento de los saberes comunita-
rios emergen como elementos esenciales, influyendo en 
la configuración de un enfoque educativo más inclusivo 
y contextualizado. Reflexionando los aportes de Quijano 
(2000), en su análisis crítico de la colonialidad del po-
der, sugiere que las comunidades, en el contexto edu-
cativo, son profundamente afectadas por las estructuras 
coloniales que han permeado la sociedad. Su enfoque 
destaca cómo la educación puede ser tanto un espacio 
de reproducción de estas dinámicas coloniales como 
una oportunidad para resistirlas y desafiarlas. Se debe 
de comprender cómo las comunidades, en su diversidad, 
pueden participar en procesos educativos que no solo 

transmitan conocimientos, sino que también permitan la 
reflexión crítica sobre las formas en que el poder colonial 
ha influido en sus identidades y saberes. En este sentido, 
la educación se convierte en un terreno estratégico para 
la resistencia y la construcción de alternativas que desa-
fíen las estructuras de dominación.

La NEM, reconoce que la educación no puede desvin-
cularse del entorno social y cultural en el que se inserta. 
En este contexto, la comunidad se convierte en un actor 
fundamental. La participación comunitaria deja de ser pe-
riférica y se integra como un componente esencial en la 
construcción del conocimiento. Los lazos entre la escuela 
y la comunidad se fortalecen, generando una colabora-
ción mutua que trasciende las paredes del aula y se con-
vierte en un factor clave para el desarrollo integral de los 
estudiantes.

La incorporación de los saberes comunitarios se presenta 
como un pilar distintivo de este enfoque. La NEM reco-
noce y valora los conocimientos arraigados en las comu-
nidades locales, integrándolos en el currículo educativo. 
Esta inclusión no solo enriquece el contenido académico, 
sino que también valida las experiencias y sabiduría acu-
mulada en el ámbito local. Los saberes comunitarios se 
convierten en un puente entre la teoría académica y la 
realidad cotidiana de los estudiantes, dotando a la edu-
cación de un carácter más relevante y aplicado.

Asimismo, la participación de la comunidad en el proceso 
educativo va más allá de la mera inclusión de conocimien-
tos locales. Implica también una colaboración estrecha en 
la definición de objetivos educativos, la planificación de 
actividades y la evaluación del impacto. La NEM recono-
ce que la comunidad no solo es receptora, sino también 
co-creadora del entorno educativo, desempeñando un 
papel activo en la formación de las generaciones futuras.

Esta colaboración entre la escuela y la comunidad con-
tribuye a la construcción de un sentido de identidad y 
pertenencia en los estudiantes. La educación deja de 
ser un proceso aislado y se convierte en una experiencia 
integral que se nutre de las raíces culturales y sociales 
de la comunidad. Este enfoque no solo beneficia a los 
estudiantes, sino que también fortalece el tejido social, 
generando un impacto positivo en el desarrollo sostenible 
de las comunidades locales.

La aplicación efectiva de la NEM desde estos fundamen-
tos epistemológicos, se enfrenta a desafíos prácticos. La 
transición hacia un enfoque más participativo y centra-
do en la comunidad puede requerir una inversión signi-
ficativa en capacitación docente, desarrollo de recursos 
educativos y ajustes en las infraestructuras educativas. 
La falta de recursos y apoyo logístico podría obstaculizar 
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la materialización de estos conceptos innovadores en la 
realidad educativa. La resistencia a abandonar los mo-
delos educativos tradicionales es una crítica importante. 
Docentes, administradores y la sociedad en general pue-
den mostrar resistencia a adoptar enfoques más flexibles 
y centrados en el estudiante. Superar estas resistencias y 
lograr una transición efectiva hacia nuevas metodologías 
podría requerir estrategias de comunicación y formación 
integral.

Por otra parte, la introducción de enfoques más flexibles 
y centrados en el estudiante puede chocar con la nece-
sidad de evaluar el progreso y mantener estándares edu-
cativos. El desarrollo de métodos de evaluación que re-
flejen la diversidad de aprendizajes y la adaptabilidad de 
los estudiantes puede ser un desafío importante para ga-
rantizar la calidad educativa sin sacrificar la flexibilidad. A 
pesar de los esfuerzos por fomentar la inclusión y la equi-
dad, la implementación de la NEM podría enfrentar desa-
fíos en términos de equidad, inclusión e interculturalidad. 

CONCLUSIONES

La Nueva Escuela Mexicana y la integración de las 
Epistemologías del Sur y los postulados de Freire, repre-
sentan un intento significativo de transformar el paisaje 
educativo en México, con el objetivo de hacer frente a 
desafíos arraigados y promover una educación más in-
clusiva y contextualizada, donde se recupere el saber 
comunitario en pro de la significatividad de los saberes 
en el estudiantado. Sin embargo, es crucial abordar crí-
ticamente algunos aspectos para asegurar el éxito y la 
equidad en la implementación de estos enfoques.

Freire estaba convencido de que es posible un mañana 
mejor y estos desafíos establecidos en la NEM, condicio-
nan las metodologías del cómo enseñar a aprender, en 
función de poder trascender en la formación de nuevas 
formas de pensar en las nuevas generaciones de mexi-
canos. Por lo Freire, defendió la naturaleza política de la 
educación y la necesidad de una ética liberadora y hu-
manista pues considera a educación como una palanca 
de la transformación social, para mover al mundo, cuya 
comprensión se sustenta la contextualización y resignifi-
cación de la comunidad en la organización de ambientes 
de aprendizajes. En este ámbito la NEM, se sustenta en 
una concepción curricular abierta que se debe integrar a 
la comunidad, en función de priorizar la voz y la atención 
de poblaciones en desventaja (por condiciones econó-
micas y sociales), donde la comunidad debe ser núcleo 
integrador de los procesos que guían el cómo enseñar 
a aprender y las voces de las niñas, niños y adolescen-
tes, debe ser una prioridad, con la finalidad de brindarles, 

estrategias que garanticen las mismas oportunidades de 
aprendizaje a todas y todos los mexicanos

Esta política educativa, establece la transición hacia un 
modelo educativo más participativo, centrado en la co-
munidad y sensible a la diversidad cultural y social, im-
plica desafíos prácticos, desde la capacitación docente 
hasta la adaptación de infraestructuras y recursos edu-
cativos, pero la resistencia al cambio, arraigada en mo-
delos educativos tradicionales, precisa el repensar en 
estrategias de comunicación y formación integral, como 
el medio para involucrar a todos los actores relevantes en 
el proceso.

En definitiva, el camino hacia una educación más inclusi-
va y relevante es un desafío multifacético que requiere co-
laboración, adaptabilidad y un compromiso continuo con 
la equidad, con estos fundamentos iniciamos a deshebrar 
el pensamiento de Freire y a reflexionar sobre las posibi-
lidades que ofrecen sus postulados en la transformación 
de la sociedad y en la educación, por lo que la NEM y 
las Epistemologías del Sur, ofrecen un marco prometedor 
para hacer realidad una sociedad ética y comprometida 
con su mundo, donde se reivindiquen los conocimientos 
sociales y se pongan al servicio de la ciencia, pero su 
éxito dependerá en última instancia de cómo se abor-
den estas críticas y desafíos en las prácticas educati-
vas, asegurando que la transformación educativa sea un 
proceso integral y beneficioso para todos e estudiantado 
mexicano.
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