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Resumen
La integración de las ideas de Ivan Illich y Paulo 
Freire en la educación superior representa una 
oportunidad para transformar radicalmente el 

enfoque educativo hacia uno más humanista 
y emancipador. Ivan Illich en su crítica a la 

institucionalización de la educación argumenta 
que las escuelas modernas actúan más como 

instrumentos de control social que como espacios 
de verdadero aprendizaje. Por su parte, Paulo 

Freire promueve una educación liberadora a través 
del diálogo y la concientización, desafiando el 

modelo tradicional de educación bancaria donde 
el conocimiento es depositado pasivamente en 

los estudiantes. La implementación de estas ideas 
en la educación superior requiere un rediseño 

del currículo que permita la autogestión del 
aprendizaje y la creación de redes de aprendizaje 

colaborativo. El enfoque dialogal de Freire 
implica un cambio en la relación entre maestros 

y estudiantes, promoviendo la co-creación del 
conocimiento a través del diálogo y la reflexión 

crítica. La relevancia y contextualización del 
contenido educativo es otro aspecto crucial, 
facilitado mediante proyectos comunitarios 

y estudios de caso locales que permiten a 
los estudiantes aplicar sus conocimientos en 

situaciones reales. La evaluación participativa 
es otro componente clave, fomentando una 

evaluación continua y colaborativa. La crítica a 
estas propuestas señala desafíos en su viabilidad 

práctica, preparación de estudiantes y educadores, 
y disponibilidad de recursos. A pesar de estos 

desafíos, la combinación de las ideas de Illich y 
Freire ofrece un modelo educativo que promueve 

la autonomía, la creatividad y la conciencia 
crítica, contribuyendo a la transformación social. 

Implementar este enfoque requiere flexibilidad 
curricular, formación del profesorado, evaluación 

participativa y uso de tecnologías y proyectos 
comunitarios, creando un sistema educativo que 
no solo fomente el desarrollo individual, sino que 

también contribuya a la transformación social.

Abstract
The integration of Ivan Illich’s and Paulo Freire’s 

ideas into higher education represents an 
opportunity to radically transform the educational 

approach towards a more humanistic and 
emancipatory model. Ivan Illich in his critique of 
the institutionalization of education argues that 

modern schools act more as instruments of social 
control than as spaces for genuine learning. Paulo 

Freire, on the other hand, promotes a liberating 
education through dialogue and conscientization, 

challenging the traditional “banking” model of 
education where knowledge is passively deposited 

into students. Implementing these ideas in higher 
education requires a curriculum redesign that 

allows for self-managed learning and the creation of 
collaborative learning networks. Freire’s dialogical 
approach implies a change in the teacher-student 

relationship, promoting the co-creation of 
knowledge through dialogue and critical reflection. 
The relevance and contextualization of educational 

content is another crucial aspect, facilitated 
through community projects and local case studies 
that allow students to apply their knowledge in real 

situations. Participatory evaluation is another key 
component, fostering continuous and collaborative 

assessment. Criticism of these proposals 
points to challenges in their practical feasibility, 

preparation of students and educators, and 
availability of resources. Despite these challenges, 
the combination of Illich’s and Freire’s ideas offers 

an educational model that promotes autonomy, 
creativity, and critical consciousness, contributing 

to social transformation. Implementing this 
approach requires curricular flexibility, teacher 

training, participatory evaluation, and the use of 
technologies and community projects, creating an 
educational system that not only fosters individual 

development but also contributes to social 
transformation.
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Integración de las ideas 
de Ivan Illich y Paulo 

Freire en la Educación 
Superior

Integrating the Ideas of Ivan Illich and Paulo Freire into Higher Education
Julian Andrés Hernandez Quintero

Introducción
Ivan Illich y Paulo Freire son dos figuras prominentes en la teoría crítica de la 
educación cuyos trabajos han dejado una huella profunda en la manera en 
que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Ambos autores han abordado 
la educación como un medio esencial para la emancipación y transformación 
social, aunque lo han hecho desde perspectivas y contextos ligeramente distintos.

Ivan Illich en su obra “Deschooling Society” (1971) ofrece una crítica radical a la 
institucionalización de la educación. Illich argumenta que las escuelas modernas 
no son lugares de aprendizaje genuino sino instituciones de control social que 
convierten el conocimiento en una mercancía. Según Illich, las instituciones 
educativas no solo limitan la creatividad y la autonomía de los individuos, sino 
que también fomentan una dependencia de los expertos quienes monopolizan 
el conocimiento y determinan su valor (Illich, 1971; Cayley, 2021). Esta crítica se 
extiende a la idea de que la educación se ha convertido en un proceso de consumo 
donde aprender se transforma en un acto de adquisición de un producto en lugar 
de ser una actividad intrínsecamente valiosa.

Por otro lado, Paulo Freire en “Pedagogía del Oprimido” (1970) presenta la idea 
de una educación liberadora. Freire critica el modelo de “educación bancaria” 
donde los estudiantes son vistos como recipientes pasivos que deben ser llenados 
con conocimientos por parte de un maestro. En contraste, Freire aboga por una 
educación dialógica donde el conocimiento se construye a través del diálogo y la 
colaboración entre el maestro y el estudiante. Este enfoque tiene como objetivo 
empoderar a los individuos y promover una conciencia crítica, permitiéndoles 
cuestionar y transformar su realidad (Freire, 1970; McLaren, 2000).
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La justificación para integrar las ideas de Illich y Freire en un nuevo 
método de enseñanza radica en la necesidad urgente de transformar 
la educación para que sea verdaderamente inclusiva y emancipadora. 
Ambos autores destacan cómo los sistemas educativos tradicionales 
pueden perpetuar desigualdades y limitar el potencial humano. Illich 
subraya que las instituciones educativas pueden deshumanizar y des-
motivar a los individuos, mientras que Freire enfatiza la importancia de 
un enfoque educativo que promueva la autonomía y la conciencia crí-
tica (Freire, 1970; Illich, 1971).

La crítica de Illich a la educación institucionalizada revela que es-
tas estructuras a menudo actúan en interés de mantener el statu quo 
en lugar de fomentar un aprendizaje auténtico y liberador. Las institu-
ciones educativas tienden a definir el conocimiento como una mercan-
cía escasa y valiosa, accesible solo a través de procesos institucionali-
zados y controlados por expertos (Illich, 1971; Finger y Asún, 2001). Esto 
no solo limita el acceso al conocimiento, sino que también perpetúa 
una jerarquía donde los estudiantes dependen de los profesionales 
para su educación y desarrollo.

En contraste, la perspectiva de Freire sobre la educación como un 
proceso de liberación ofrece una visión más inclusiva y empoderadora. 
Freire argumenta que la educación debe ser un acto de libertad donde 
los estudiantes y maestros co-creen el conocimiento a través del diá-
logo y la reflexión crítica. Este enfoque no solo promueve la autonomía 
y la creatividad, sino que también fomenta una conciencia crítica que 
permite a los individuos cuestionar y transformar su realidad (Freire, 
1970; Giroux, 2010).

El problema que se aborda en este artículo es la necesidad de un 
modelo educativo que supere las limitaciones de la educación tradi-
cional y promueva un aprendizaje auténtico y transformador. Las ins-
tituciones educativas actuales, diseñadas para servir a intereses eco-
nómicos y políticos específicos, a menudo perpetúan desigualdades y 
limitan la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes (Freire, 
1970; Illich, 1971). Este modelo de educación no solo falla en promover 
la autonomía y el empoderamiento, sino que también deshumaniza a 
los individuos convirtiendo el aprendizaje en una mera transacción de 
conocimientos.

El desafío es cómo implementar un método de enseñanza que 
fomente un aprendizaje verdaderamente liberador y convivial. ¿Cómo 
podemos diseñar un sistema educativo que promueva la autonomía, 
la creatividad y la conciencia crítica? ¿Cómo podemos crear espacios 
educativos que sean inclusivos y empoderadores para todos los indi-
viduos, independientemente de su contexto socioeconómico? La inte-
gración de las ideas de Illich y Freire ofrece una respuesta prometedora 
a estas preguntas, proponiendo un enfoque que combine la conviviali-
dad y la liberación en la educación.

El trabajo de Illich y Freire proporciona un marco teórico robusto 
para desarrollar un método educativo que sea tanto inclusivo como 
transformador. Al adoptar una visión crítica de las instituciones edu-
cativas y promover un enfoque dialogal y autónomo del aprendizaje, 
podemos aspirar a crear un sistema educativo que no solo fomente el 
desarrollo individual, sino que también contribuya a la transformación 
social. Esta integración de ideas no solo es relevante en el contexto 
contemporáneo, sino que también ofrece un camino hacia una educa-
ción más humana y liberadora, alineada con los principios de justicia 
social y equidad.

Metodología
La presente investigación se enmarca dentro de un diseño cua-

litativo basado en la revisión y análisis de literatura relevante sobre 
las teorías de Ivan Illich y Paulo Freire en el contexto de la educación 
crítica y liberadora. La metodología empleada incluye una fórmula 
de búsqueda específica utilizando términos clave y operadores boo-
leanos para identificar y recuperar una amplia gama de documentos 
académicos y artículos pertinentes a través de varias bases de datos 
como Google Scholar, Scopus, JSTOR, PubMed, ERIC, Web of Science y 
Project MUSE. Se realizó un análisis de contenido temático, codificando 
los textos para identificar patrones y conexiones entre las ideas de am-
bos autores. El estudio adoptó un enfoque comparativo, analizando y 
contrastando las perspectivas de Illich y Freire para proponer un mo-
delo educativo que integre sus principios emancipadores y conviven-
ciales en la educación superior. Este proceso permitió desarrollar una 
comprensión profunda de cómo sus teorías pueden ser aplicadas para 
transformar las prácticas pedagógicas tradicionales hacia un enfoque 
más humanista y liberador.

Para llevar a cabo este estudio, se diseñó una fórmula de búsque-
da específica que permitiera identificar fuentes relevantes sobre los 
trabajos de Ivan Illich y Paulo Freire, así como estudios que los mencio-
nen en el contexto de la educación crítica y liberadora. La fórmula de 
búsqueda incluyó una combinación de términos y operadores boolea-
nos para asegurar la recuperación de una amplia gama de documen-
tos académicos y artículos. Se emplearon términos como “Ivan Illich” 
y “educación”, “Paulo Freire” y “pedagogía liberadora”, además de 
combinaciones como “Ivan Illich” y “Paulo Freire” y “crítica educativa”, 
“deschooling” y “conscientization”, “educación dialógica” y “educación 
informal”, y “conscientização” y “educación emancipadora”.

El procedimiento de búsqueda comenzó con la definición de ob-
jetivos, clarificando que el estudio se enfocaría en identificar y analizar 
fuentes que discutieran la teoría crítica de la educación, la desesco-
larización y la pedagogía liberadora. Posteriormente se seleccionaron 
las bases de datos más relevantes para la búsqueda, asegurando que 
cubrieran tanto literatura académica como estudios específicos sobre 
Illich y Freire. Con la construcción de consultas, se utilizaron combina-
ciones de palabras clave y operadores booleanos en los motores de 
búsqueda seleccionados para recuperar estudios pertinentes. Luego 
se analizaron los resultados obtenidos, seleccionando aquellos estu-
dios y artículos que se alinearan con los objetivos del estudio. Se prestó 
especial atención a los artículos que mencionaran ambos autores en 
un contexto comparativo o complementario. Finalmente, se filtraron 
los artículos seleccionados para eliminar duplicados y asegurar la rele-
vancia y calidad de las fuentes, priorizando las publicaciones revisadas 
por pares y las obras de autores reconocidos en el campo.

El análisis de la información comenzó con una revisión exhaustiva 
de la literatura seleccionada, identificando los temas y conceptos clave 
discutidos por Illich y Freire. Los textos fueron codificados temática-
mente para identificar patrones y conexiones entre las ideas de ambos 
autores. Las categorías de codificación incluyeron desescolarización, 
pedagogía del oprimido, crítica institucional, educación dialógica y 
emancipadora, y convivialidad. A partir de esta codificación, se sinte-
tizaron los hallazgos de la revisión de la literatura, destacando las con-
vergencias y divergencias en las propuestas educativas de Illich y Freire. 
Este análisis permitió desarrollar una comprensión profunda de cómo 
sus ideas pueden integrarse para proponer un modelo educativo libe-
rador. Para asegurar la precisión y relevancia del análisis, se revisaron 
los hallazgos con expertos en educación crítica.
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Resultados
La integración de las teorías de Ivan Illich y Paulo Freire en la edu-

cación superior representa una oportunidad para transformar radical-
mente el enfoque educativo hacia uno más humanista y emancipador. 
Ivan Illich en su crítica a la institucionalización de la educación argu-
menta que las escuelas modernas actúan más como instrumentos 
de control social que como espacios de verdadero aprendizaje (Illich, 
1971). Por su parte, Paulo Freire promueve una educación liberadora 
a través del diálogo y la concientización, desafiando el modelo tradi-
cional de educación bancaria donde el conocimiento es depositado 
pasivamente en los estudiantes (Freire, 1970).

Illich critica fuertemente la profesionalización y la creación de 
expertos que monopolizan el conocimiento y establecen barreras 
institucionales que limitan el acceso y la participación activa de los in-
dividuos en su propio aprendizaje (Finger y Asún, 2001). Esta crítica se 
complementa con la visión de Freire sobre la necesidad de una educa-
ción dialogal en la cual el conocimiento se construye colectivamente a 
través del intercambio y la reflexión crítica (McLaren, 2000). La combi-
nación de estas perspectivas sugiere un enfoque educativo que pro-
mueva la autonomía y la colaboración, permitiendo a los estudiantes 
convertirse en agentes activos de su propio desarrollo y transforma-
ción social.

La implementación de estas ideas en la educación superior re-
quiere un rediseño del currículo que permita la autogestión del apren-
dizaje. En lugar de seguir un programa de estudios rígido y estandari-
zado, los estudiantes deberían tener la libertad de elegir qué, cómo y 
cuándo aprender, adaptando su trayectoria educativa a sus intereses 
y necesidades personales (Illich, 1971). Este enfoque se puede facilitar 
mediante la creación de redes de aprendizaje que conecten a los estu-
diantes con recursos, mentores y pares, promoviendo un aprendizaje 
colaborativo y comunitario.

El enfoque dialogal de Freire implica un cambio en la relación en-
tre maestros y estudiantes. En lugar de ser figuras autoritarias que im-
parten conocimientos, los maestros deben actuar como facilitadores 
del diálogo, creando un ambiente donde el conocimiento se construya 
conjuntamente (Freire, 1970). Este enfoque no solo empodera a los es-
tudiantes, sino que también enriquece el proceso educativo al incorpo-
rar diversas perspectivas y experiencias. La formación del profesorado 
es esencial en este contexto, ya que los maestros necesitan desarrollar 
habilidades para guiar discusiones, promover el pensamiento crítico y 
facilitar el aprendizaje colaborativo (Giroux, 2010).

La relevancia y contextualización del contenido educativo es otro 
aspecto crucial. Los proyectos comunitarios y los estudios de caso 
locales permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en si-
tuaciones reales, haciendo que el aprendizaje sea más significativo y 
directamente relacionado con su entorno (Giroux, 2010). Esto no solo 
enriquece el aprendizaje, sino que también fomenta un sentido de res-
ponsabilidad y compromiso social en los estudiantes.

El desarrollo de la conciencia crítica, una de las contribuciones 
más importantes de Freire, se puede fomentar mediante actividades 
que desafíen a los estudiantes a cuestionar y analizar su entorno social, 
político y económico. Esto puede incluir debates, análisis de medios y 
proyectos de investigación orientados a la acción social (Freire, 1970). 
La educación superior debe proporcionar a los estudiantes las herra-
mientas para entender y transformar su realidad, promoviendo así una 
ciudadanía activa y comprometida.

Illich también aboga por la creación de ambientes de aprendizaje 
conviviales que promuevan la cooperación en lugar de la competencia 

(Illich, 1971). Esto se puede lograr mediante la disposición física del aula, 
el uso de tecnologías adecuadas y la organización de actividades gru-
pales que fomenten el apoyo mutuo y la colaboración (Finger y Asún, 
2001). Los ambientes de aprendizaje deben ser inclusivos y acogedores, 
facilitando la participación de todos los estudiantes y valorando sus 
contribuciones.

La evaluación participativa es otro componente clave en la imple-
mentación de este enfoque educativo. En lugar de evaluaciones estan-
darizadas y jerárquicas, se debe fomentar una evaluación continua y 
participativa donde los estudiantes estén involucrados en la definición 
de los criterios de evaluación y en la autoevaluación y evaluación entre 
pares (Illich, 1971). Esto no solo hace que la evaluación sea más rele-
vante y significativa, sino que también promueve la autonomía y la re-
flexión crítica en los estudiantes.

El uso de tecnología puede apoyar la autogestión del aprendizaje 
y la colaboración. Las plataformas en línea permiten a los estudiantes 
acceder a recursos educativos, conectarse con mentores y colaborar 
en proyectos, ampliando las oportunidades de aprendizaje fuera del 
aula tradicional (Finger y Asún, 2001). La tecnología debe ser utilizada 
como una herramienta que facilite el aprendizaje y la colaboración, no 
como un fin en sí misma.

Involucrar a los estudiantes en proyectos comunitarios que abor-
den problemas locales y globales permite aplicar los conocimientos 
adquiridos, desarrollar habilidades prácticas y contribuir al bienestar 
de la comunidad (Freire, 1970). Estos proyectos no solo enriquecen el 
aprendizaje, sino que también fomentan un sentido de responsabili-
dad social y compromiso con la transformación de la realidad.

Integrar las ideas de Illich y Freire en la educación superior ofre-
ce un modelo educativo que promueve la autonomía, la creatividad y 
la conciencia crítica. Este enfoque aborda las críticas a la educación 
institucionalizada y proporciona un camino hacia una educación más 
humana y liberadora. Implementar este enfoque requiere un compro-
miso con la flexibilidad curricular, la formación del profesorado, la eva-
luación participativa y el uso de tecnologías y proyectos comunitarios. 
De este modo, se puede crear un sistema educativo que no solo fo-
mente el desarrollo individual, sino que también contribuya a la trans-
formación social.

Esta propuesta se sustenta en una base teórica sólida y en la evi-
dencia empírica que demuestra los beneficios de un enfoque educati-
vo centrado en la autonomía y la colaboración. Los estudios sobre la 
desescolarización y la convivialidad de Illich, así como las investigacio-
nes sobre la pedagogía del oprimido de Freire, muestran cómo estos 
principios pueden transformar la educación en un proceso verdadera-
mente emancipador (Illich, 1971; Freire, 1970). Además, la investigación 
contemporánea en pedagogía crítica y educación liberadora respalda 
la efectividad de estos enfoques en la promoción de un aprendizaje 
significativo y transformador (Giroux, 2010; McLaren, 2000).

Para que esta integración sea exitosa, es crucial contar con el 
apoyo institucional y la voluntad política para implementar cambios 
estructurales en el sistema educativo. Las universidades y otras insti-
tuciones de educación superior deben comprometerse con la creación 
de ambientes de aprendizaje que fomenten la autonomía, la colabo-
ración y la conciencia crítica, y deben estar dispuestas a invertir en la 
formación continua de su personal docente (Giroux, 2010). Asimismo, 
es fundamental involucrar a los estudiantes en el proceso de diseño e 
implementación de estas reformas, asegurando que sus voces y expe-
riencias sean valoradas y tenidas en cuenta.

La combinación de las ideas de Illich y Freire también ofrece una 
perspectiva crítica sobre el papel de la educación en la sociedad. Al 
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desafiar las estructuras tradicionales y promover un enfoque educa-
tivo más inclusivo y emancipador, se contribuye a la creación de una 
sociedad más justa y equitativa. La educación superior, en este sen-
tido, no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos, sino 
también en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con 
la transformación social.

A partir de los resultados presentados, aunque no era el objetivo 
inicial del estudio, surgen elementos clave que permiten sugerir un mo-
delo educativo basado en las ideas de Ivan Illich y Paulo Freire. Los ha-
llazgos destacan la necesidad de repensar la educación superior desde 
enfoques que fomenten la autonomía, el diálogo, la contextualización 
del aprendizaje y la transformación social. Con base en estas premisas, 
se propone un modelo que integra estos principios en la práctica edu-
cativa, ofreciendo una alternativa al enfoque tradicional establecido. 

Este modelo tiene como eje central la flexibilidad curricular, per-
mitiendo que los estudiantes diseñen su trayectoria educativa según 
sus intereses y necesidades. En lugar de seguir un currículo rígido y es-
tandarizado, tendrían acceso a redes de aprendizaje que los conecten 
con mentores, recursos y compañeros. Este enfoque busca empoderar 
a los estudiantes como agentes activos de su aprendizaje, adaptándo-
se a su contexto y promoviendo un desarrollo integral.

En este contexto, el papel del profesorado se transforma, pasan-
do de ser meros transmisores de conocimiento a convertirse en facili-
tadores del aprendizaje. Los docentes acompañarían a los estudiantes 
en un proceso de diálogo y reflexión, promoviendo el pensamiento crí-
tico y la construcción conjunta del conocimiento. Para lograr esto, es 
fundamental que los profesores reciban formación continua en peda-
gogías críticas y metodologías dialogales, asegurando así su capacidad 
para guiar este tipo de procesos. 

Las metodologías de enseñanza se enfocarían en proyectos ba-
sados en problemas reales, estudios de caso contextualizados y diná-
micas grupales que fomenten la cooperación y el apoyo mutuo. Estas 
prácticas no solo harían que el aprendizaje fuera más significativo, sino 
que también fortalecerían la conexión entre la educación y las necesi-
dades de la comunidad. Además, se incluirían comunidades de apren-
dizaje que favorezcan la colaboración entre los estudiantes, enrique-
ciendo sus experiencias educativas. 

La evaluación en este modelo se concibe como un proceso par-
ticipativo y formativo. En lugar de recurrir a exámenes estandarizados, 
se sugiere la autoevaluación, la evaluación entre pares y el uso de por-
tafolios de aprendizaje. Este enfoque permite que la evaluación sea 
más pertinente para los estudiantes, fomentando la reflexión crítica y 
la autorregulación en su proceso educativo.

El uso de la tecnología complementa la educación al ofrecer he-
rramientas que facilitan el acceso a recursos, conectan a mentores con 
estudiantes y fomentan el trabajo en equipo en proyectos. No obstan-
te, es fundamental que este uso sea inclusivo, garantizando que todos 
los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceder a la tec-
nología, sin importar su situación socioeconómica. Además, el modelo 
subraya la importancia de crear ambientes de aprendizaje acogedores 
e inclusivos. 

Estos espacios deben ser físicamente flexibles para facilitar el diá-
logo y la colaboración, y deben promover dinámicas que valoren las 
aportaciones de todos los estudiantes, impulsando la diversidad y la 
cooperación. Aunque la propuesta se basa en un análisis teórico, su 
implementación práctica requeriría el desarrollo de proyectos piloto 
en instituciones educativas que deseen innovar en sus métodos de en-
señanza. 

Esta experiencia permitiría evaluar el impacto y ajustar el mode-
lo según las necesidades específicas de cada contexto. A pesar de los 
desafíos como la resistencia al cambio y las limitaciones de recursos, 
este modelo educativo tiene el potencial de transformar la educación 
superior, haciéndola un proceso verdaderamente emancipador y sig-
nificativo.

Discusión
La integración de las teorías de Ivan Illich y Paulo Freire en la edu-

cación superior ha generado un enfoque educativo que busca trans-
formar las prácticas pedagógicas tradicionales, pero también ha susci-
tado diversas críticas y desafíos intelectuales.

Una de las críticas más recurrentes a las propuestas de Illich y 
Freire es su viabilidad práctica en contextos educativos formales. Illich 
(1971) propone una desescolarización radical que cuestiona la misma 
existencia de instituciones educativas estructuradas, argumentando 
que estas fomentan la dependencia de los estudiantes en lugar de su 
autonomía. Sin embargo, esta propuesta puede ser vista como utópica 
y difícil de implementar en sistemas educativos que están profunda-
mente arraigados en estructuras burocráticas y normativas. La crítica 
aquí se centra en la dificultad de desmantelar sistemas establecidos y 
en la posible falta de preparación de los estudiantes para un aprendi-
zaje completamente autogestionado sin el apoyo estructurado de las 
instituciones educativas (Finger y Asún, 2001).

Asimismo, la pedagogía del oprimido de Freire (1970) aboga por 
un proceso de concientización y diálogo que desafía las jerarquías tra-
dicionales en el aula. Si bien este enfoque es profundamente eman-
cipador, algunos críticos argumentan que puede ser difícil de aplicar 
en contextos donde los maestros no están suficientemente capacita-
dos en metodologías dialógicas o donde las condiciones de trabajo no 
permiten el tiempo y los recursos necesarios para implementar estas 
prácticas. La formación continua del profesorado es esencial, pero 
también enfrenta limitaciones en términos de recursos y voluntad po-
lítica (Giroux, 2010).

Otra crítica importante es la posible idealización de la autono-
mía estudiantil. La autogestión del aprendizaje, tal como la propone 
Illich, implica un alto grado de responsabilidad personal y motivación 
intrínseca por parte de los estudiantes. Sin embargo, no todos los es-
tudiantes pueden estar preparados o dispuestos a asumir esta respon-
sabilidad, especialmente en contextos donde han sido socializados en 
sistemas educativos altamente estructurados y directivos (Burbules y 
Bruno-Jofré, 2021). La transición a un modelo autogestionado podría 
requerir un cambio cultural significativo tanto para estudiantes como 
para educadores, lo que podría no ser factible en todos los contextos.

Además, la relevancia y contextualización del contenido educati-
vo, aunque esencial, puede enfrentar desafíos prácticos. El diseño de 
currículos flexibles y adaptativos que respondan a las necesidades e 
intereses de los estudiantes es una tarea compleja que requiere una 
planificación meticulosa y una evaluación continua (Freire, 1985). Los 
proyectos comunitarios y estudios de caso locales, aunque valiosos, 
también pueden requerir recursos y apoyo logístico que no siempre 
están disponibles en todas las instituciones educativas (Gadotti, 1996).

Las críticas intelectuales también se extienden al uso de tecnolo-
gía en la educación. Aunque las plataformas en línea y las herramientas 
digitales pueden facilitar el aprendizaje autogestionado y colaborativo, 
también existe el riesgo de que la dependencia excesiva de la tecnolo-
gía pueda exacerbar las desigualdades existentes. Los estudiantes de 
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contextos socioeconómicos desfavorecidos pueden no tener el mismo 
acceso a la tecnología y los recursos digitales que sus pares más privi-
legiados, lo que podría profundizar las brechas educativas en lugar de 
reducirlas (Serpa, Santos, y Ferreira, 2020).

Por útlimo, la evaluación participativa, aunque inclusiva y for-
mativa, puede enfrentar resistencia en sistemas educativos que están 
acostumbrados a métodos de evaluación tradicionales y estandariza-
dos. La transición a una evaluación participativa requiere un cambio 
de paradigma tanto para educadores como para estudiantes, y puede 
ser difícil de implementar en contextos donde la evaluación estandari-
zada es la norma y es vista como una medida necesaria de rendición 
de cuentas y aseguramiento de la calidad (Smith, 2000).

Conclusión 
Aunque la integración de las ideas de Ivan Illich y Paulo Freire en 

la educación superior ofrece un enfoque innovador y emancipador, 
también enfrenta desafíos y críticas significativas. La viabilidad prác-
tica, la preparación y disposición de los estudiantes y educadores, la 
disponibilidad de recursos y el contexto institucional son factores cru-
ciales que deben ser considerados. Abordar estas críticas de manera 
constructiva es esencial para la implementación exitosa de un modelo 
educativo que promueva la autonomía, la creatividad y la conciencia 
crítica, contribuyendo así a la transformación social y educativa.
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