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1
Educación crítica e inclusiva para 

una sociedad poscapitalista

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Juan Ramón Rodríguez Fernández

Parece que corren «malos tiempos para la lírica». Expresión que 
viene a transmitirnos la sensación, y un cierto desasosiego, res-
pecto a la posibilidad de que la utopía – ese horizonte que nos 
sirve para avanzar, al decir del poeta uruguayo Eduardo Galea-
no– esté en franco declive en una sociedad capitalista y neolibe-
ral, asentada sobre el saqueo del bien común y el extractivismo 
depredador de los recursos colectivos, y donde el consumismo y 
el individualismo han invadido actualmente las esferas públicas 
y privadas de la vida y el pensamiento colectivo.

Los tiempos de las teorías críticas, de las pedagogías de la 
emancipación y de las filosofías de la liberación han dado paso a 
tiempos oscuros presididos por la ideología neoliberal, que se 
asienta en la pedagogía del egoísmo y la ideología del mérito 
personal, alienta el individualismo competitivo y culpabiliza al 
pobre de su pobreza, por lo que convierte a la propia víctima en 
culpable de su situación.

Las pedagogías del oprimido, o de la liberación, de Pablo 
Freire están siendo perseguidas, en la cuna donde surgieron, por 
el régimen ultraderechista y fascista del presidente Jair Bolsona-
ro, en Brasil. Las propuestas pedagógicas de Freinet, Makarenko, 
Dewey, Decroly, Montessori o Kilpatrick languidecen en los li-
bros de pedagogía, mientras las reformas educativas se discuten 
con Microsoft, Telefónica o Dell, las grandes multinacionales de 
la tecnología y las redes de comunicación. Los movimientos de 
renovación pedagógica no parecen ser la opción prioritaria del 

1. Educación crítica e inclusiva para una sociedad 
poscapitalista
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profesorado, en tiempos de gamificación, flipped classroom o mind-
fulness (cuanto más en inglés sea, más vende). 

Los organismos económicos internacionales (FMI, BM, 
OCDE...) de orientación más neoliberal establecen las directrices 
de los sistemas educativos del mundo, clasificando los países en 
rankings (PISA, TALIS...), según su adaptación a los sistemas de 
evaluaciones estandarizadas que diseñan sus expertos y expertas. 
Los grandes bancos irrumpen con programas educativos dirigi-
dos al profesorado y alumnado para formarles en emprendi-
miento e inversión financiera. Los ejércitos firman acuerdos con 
los ministerios de Educación para implantar en los sistemas edu-
cativos formación patriótica y en valores militares. La jerarquía 
católica sigue aferrada a la clase de dogma religioso en los cen-
tros educativos y las facultades de formación del profesorado.

En fin, como decimos, malos tiempos para la lírica. Sobre 
todo, cuando se está produciendo un fuerte resurgimiento y auge 
del fascismo en toda Europa y Latinoamérica, cuando la socialde-
mocracia se tiñe de «socialiberalismo» y aboga por gestionar el 
capitalismo «de rostro humano» (como si fuera posible una rapi-
ña de rostro humano), cuando la derecha asume los postulados 
de la ultraderecha y compite con el fascismo en sus proclamas.

Pero si algo desarrolla este libro sobre educación crítica e in-
clusiva para una sociedad poscapitalista es la esperanza y, sí, la 
utopía de que otra educación es posible. Y no solo posible, sino 
necesaria. Y urgente, afirmaríamos con total claridad.

En los capítulos de este libro se desarrolla otro modelo de 
educación para otro modelo de sociedad. Una propuesta de edu-
cación en sintonía con una sociedad poscapitalista. Porque si 
algo tenemos claro es que el capitalismo es incompatible con la 
solidaridad, con la justicia, con la ecología, con la equidad, con 
la inclusión y, en definitiva, con todos aquellos valores que pro-
clamamos en la educación y que son reflejo de lo que se ha plas-
mado en la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso es 
necesario y urgente superar el capitalismo. Un modelo económi-
co, social y mental basado en la codicia, en la rapiña, en la com-
petencia y la exclusión del más débil, donde el «ganador» en esta 
guerra de todos contra todos se lo lleva todo. Y donde un 1 % 
vive a costa del 99 % restante.

Todos los capítulos de este libro caminan por ese sendero. 
Ahondando en esta necesidad urgente de repensar una educa-
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ción para el bien común, diferentes autoras y autores exploran 
desde distintas perspectivas qué caminos existen para profundi-
zar en el desarrollo de una educación crítica e inclusiva.

Miguel Melero, catedrático de la Universidad de Málaga, re-
flexiona sobre la naturaleza epistemológica de la educación in-
clusiva y, a través de esa reflexión, se sumerge en las complejida-
des de las siguientes tres cuestiones de indudable importancia 
para cualquier profesional de la educación con un mínimo de 
compromiso social: ¿qué es la educación neoliberal?, ¿qué barre-
ras existen para una escuela sin exclusiones? y ¿qué alternativas 
hay a esa educación neoliberal? En cada una de estas preguntas 
analiza con detalle cómo podríamos imaginar un sistema educa-
tivo verdaderamente inclusivo.

Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de 
León, aporta las líneas estratégicas fundamentales que debería 
asumir un sistema educativo antineoliberal, anticapitalista y an-
tipatriarcal. Es decir, un sistema educativo para una sociedad con 
un horizonte poscapitalista, poscolonial o posimperialista y pos-
patriarcal, los tres factores esenciales que están en la base de la 
dominación social, política y cultural. Lo cual, como plantea, su-
pone subvertir radicalmente los «contravalores» en los que se 
basa la ideología neoliberal, que asienta el capitalismo, el colo-
nialismo y el patriarcado, y poner en el centro de la educación 
como objetivo fundamental, como finalidad básica, el desarro-
llo humano radicalmente anticapitalista, anticolonialista y anti-
patriarcal de las personas y los pueblos, la comunidad humana.

Rosa Cañadell, una de las fundadoras del Seminari Ítaca 
d’Educació Crítica, analiza los mecanismos de segregación y 
mercantilización que el modelo neoliberal introduce en la edu-
cación al servicio de las empresas y aboga por que el profesorado 
recupere su verdadera autoridad y eduque a nuestros niños, ni-
ñas y jóvenes en un sistema de valores que les ayude a vivir con 
dignidad y a mejorar esta sociedad, cada vez más injusta y más 
desigual. Una educación que permita a nuestros jóvenes poner 
en cuestión el sistema actual y buscar la mejor manera de cam-
biarlo. 

A continuación, la profesora de la Universidad Estatal de 
Nueva York, Sue Books, reflexiona sobre los vínculos existentes 
entre la realización biográfica e individual de los proyectos de 
vida de cada persona, con la realización de un trabajo – en condi-
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ciones dignas y adecuadas– que sea útil no solo a esa tarea, sino 
que también sea de utilidad para el conjunto de la sociedad. Es 
decir, que se dirija al bien común.

En esta línea, desde una perspectiva ecofeminista, la educado-
ra social y activista medioambiental, Yayo Herrero López, lleva a 
cabo una necesaria y urgente reflexión y denuncia de la necesi-
dad de educar en tiempos de emergencia climática planetaria. 
Analizando el papel de la educación en el abordaje de un cam-
bio de rumbo hacia políticas y economías que reconozcan los 
límites físicos de la Tierra y la vulnerabilidad de las vidas huma-
nas y no humanas, que aborden procesos de adaptación y miti-
gación ante el cambio climático, el declive de materiales y ener-
gía o la pérdida de biodiversidad con criterios de justicia y equi-
dad. Desgranando medidas que desde el mundo educativo 
hemos de abordar con urgencia.

El capítulo de Dave Hill, de la Universidad de Middlesex, coes-
crito con Henry Giroux, de la Universidad de McMaster, y Oura-
nia Fillippakou, de la Universidad de Brunel, aborda desde un 
plano más amplio cuáles han sido las consecuencias del avance 
de las políticas neoliberales y neoconservadoras. Por una parte, 
en el campo de la educación – a través de privatizaciones, recortes, 
transvases de lo público a lo privado, precarización de los puestos 
de trabajo docentes, etc.–; por otra, en el campo de lo cultural y 
de lo político, tomando como ejemplo la figura política de Do-
nald Trump como resultado del avance de estas políticas.

Continuando con la relación entre el mundo de la educación 
y el mundo del trabajo, César Cascante, desarrolla en su capítulo 
una crítica a las teorías hegemónicas que sustentan buena parte 
de las políticas neoliberal en educación: las teorías del capital 
humano. En su aportación, y partiendo de ideas centrales en la 
analítica marxista, explica cómo el neoliberalismo ha ido pro-
gresivamente sustituyendo el valor de uso de la educación, por 
su valor de cambio, al mismo tiempo que cada vez ha precariza-
do más y más el mercado de trabajo. Partiendo de esta crítica, 
señala diferentes caminos para restituir, por una parte, el valor 
de uso de la educación – que esta contribuya verdaderamente a 
formar ciudadanía crítica–, y por otra, a restituir su valor de cam-
bio – que el sujeto pueda, efectivamente, desempeñar una labor 
profesional con la cual poder devolver a la sociedad lo que esta 
ha invertido previamente en su formación académica–.
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La profesora y activa participante de los movimientos de re-
novación pedagógica valencianos Maria Ángeles Llorente expone 
una apasionada defensa de cómo redefinir la Educación Pública 
desde la ética y el compromiso. Desde la necesidad de la re-
flexión y la acción colectiva, tanto en la definición como en la 
construcción de escuelas públicas, como a partir de las reflexio-
nes y acciones basadas en la denuncia y en la propuesta, y mate-
rializadas la primera en protestas y luchas de todo tipo, y la se-
gunda en experiencias prácticas de cambio.

El capítulo desarrollado por Juan Ramón Rodríguez Fernán-
dez, profesor de la Universidad de León, se centra en desarrollar 
una alternativa concreta a la hora de romper las lógicas del capi-
talismo neoliberal partiendo de los problemas y dificultades que 
este genera. La posibilidad de establecer una renta básica univer-
sal que garantice a toda la sociedad una vida digna y los vínculos 
que esta propuesta tiene con la puesta en marcha de una educa-
ción emancipatoria, que se desmarque claramente de los princi-
pios del capital humano y de la educación bancaria.

Todas las reflexiones y análisis desarrollados en estos capítu-
los nos piden ser conscientes no solo del saqueo económico que 
supone el capitalismo neoliberal (a los pueblos y al planeta), 
sino de la guerra ideológica que ha desatado este para instalar su 
ideología como condición natural y única. Tal y como están tra-
tando de colonizar nuestro sentido común, aplicando lo que ya 
Gramsci (1981) advertía: si controlan nuestra mente, el corazón 
y las manos también serán suyos. Pasado el tiempo de conquista 
por la fuerza, llega el control a través de la persuasión. La «Mc-
Donalización» es, además, más profunda y duradera cuando el 
dominado es inconsciente de serlo. 

Por eso es más necesario que nunca, más urgente que nunca, 
el papel de la educación crítica e inclusiva frente a una modelo 
que trata de instalar sutiles mecanismos de educación del «espí-
ritu», mecanismos de «libre elección», de «libre consentimiento» 
que exigen incluso la participación activa de los propios involu-
crados. Se nos educa para «elegir libremente», incluso para de-
sear pertenecer al sistema. Excluyendo y segregando a quienes 
quedan por el camino, en una darwinista carrera competitiva y 
sin tregua. Donde la ideología del esfuerzo culpabiliza a la vícti-
ma de su fracaso y la ideología del emprendimiento le exige que 
se responsabilice individualmente de su suerte. Apoyadas ambas 
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por la ideología del pensamiento positivo, complemento nece-
sario para ayudar a adaptarse a esa carrera desenfrenada e inclu-
so sentirse un colaborador libre. La «ciencia de la felicidad», que 
ha servido para gestionar la frustración de grandes contingentes 
de población afectados por los despidos masivos, se instala en 
las pedagogías educativas con la psicología positiva y manuales 
«tipo Pablo Coelho» para enseñarnos a cambiar nuestras percep-
ciones, antes que intentar cambiar el modelo que nos explota, 
segrega y abandona. Técnicas de coaching emocional, métodos 
que animan a la servidumbre voluntaria, donde el fracaso se 
convierte en un problema de actitud personal y las crisis, en 
oportunidades.

Con una advertencia: en este nuevo mundo no hay lugar para 
perdedores. La protesta y el conflicto social no tienen sentido, 
dado que las exigencias autoimpuestas no tienen responsable 
ajeno. El fracaso es responsabilidad personal, una patología. Por 
eso, en vez de llenarse los sindicatos, las consultas de psiquiatras 
están a rebosar por depresiones ante el paro. Esta ideología del 
éxito, de la persona «que no le debe nada a nadie», genera la des-
confianza, incluso el rechazo hacia los pobres, «que son perezo-
sos y no se esfuerzan lo suficiente para salir de su pobreza», ha-
cia los viejos, «que son improductivos y una carga», o al alumna-
do con dificultades y necesidades, que «no quieren estudiar, son 
unos vagos e interrumpen el normal discurrir de la clase, impi-
diendo que sus compañeros puedan estudiar y aprovechar la en-
señanza». Pero tiene un efecto boomerang, dado que cada cual 
siente la amenaza de volverse algún día inútil, como «ellos». El 
problema es que es más fácil evadirse de una prisión física que 
salir de esta racionalidad elegida «libremente».

Como diría Ernesto Sábato (2000), «estamos a tiempo de re-
vertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el 
compromiso». Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. 
Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
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