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Hacia fin e s  de los años o ch e n ta  y  p rin c ip io s  de los n oven ta , el co n u rb a n o  
bonaerense fu e  te s tig o  del n a c im ie n to  y  expans ión  de un c o n ju n to  de 
o rga n izac io nes  socia les de base te r r ito r ia l.  En m e d io  de la cris is socia l que 
se desató  en n u estro  país d u ra n te  esos años, las o rg a n iza c io nes  sociales 
le h ic ie ro n  fre n te  a la em ergenc ia  socia l que  im p ac tab a  in te nsa m e n te  en 
los sectores populares, y  fu e  así que su rg ie ro n  nuevas y  se a fia nza ro n  y  
p rop a ga ro n  las de más larga data. En líneas generales, estas o rga n izac ione s  
p us ieron  en m archa una va ried ad  de p ropuestas  de d is t in ta  índo le , e n tre  las 
que sobresalen com edores c o m u n ita rio s , e xperienc ias  e du ca tiva s  y  c u ltu 
rales, y  coo pe ra tiva s  de tra b a jo .

Estas fo rm a s  o rgan iza c io na le s  acarrean  un c o n ju n to  de re flex iones  
sobre d iversos tem as. Una pa rte  de estas re flex iones  se cen tra  en los 
procesos a p a rt ir  de los cuales estos acto res  han luchad o  y  luchan  por 
genera r nuevas fo rm a s  de c iu d ad an izac ió n , p or e n fre n ta r  derechos v u ln e 
rados y  por p rom ove r la creac ión  de nuevos derechos. A ho ra  bien, com o 
las o rga n izac ione s  socia les gen era ron  una m u lt ip lic id a d  de experienc ias  
educa tivas , estos aná lis is  ta m b ié n  se c o n v ir t ie ro n  en una vía para pensar 
cóm o  la co n flu e n c ia  de los d ife re n te s  aspectos pedagóg icos  y  p o lít ico s  que 
s ignan  a estas p ropuestas  c o n tr ib u y e  a asegurar derechos e du ca tivo s  y  
procesos de d e m o cra tizac ió n .

A l com pás de estos análisis, este a rtíc u lo  se in tro d u ce , su c in ta m e n te , 
en el o rige n  y  en las d irecc iones  p o lítica s  y  socia les que a d o p ta n  estas 
o rga n izac io nes  y, segu id am en te , se a de n tra  en los p rinc ip a le s  rasgos de las 
propuestas  e du ca tiva s  que  estos acto res  v ienen  llevando  ade lan te . Toma en 
cue n ta  una in ve s tig a c ión  rea lizada e n tre  los años 2012 y  2 0151 sobre una 
p lu ra lid a d  de p rá c tica s  e du ca tiva s  s ituadas  en d is t in to s  ba rr ios  del p rim e r
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y  segundo  co rdó n  del c o n u rb a n o : Lanús, Itu z a in g ó  y  San M a rtín  (p rim e r 
co rdón), y  F lo renc io  Varela , La M a ta nza  y  T igre (segundo cordón). Es d e n tro  
de este m arco  que, al fin a liza r, a p o rta m o s  un c o n ju n to  de re flex iones  que 
p e rm ite n  recuperar los cam inos  co n s tru id o s  p o r estas o rga n iza c ione s  para 
c o n tr ib u ir  a la d e m o cra tiza c ió n  de la educac ión .

Las organizaciones sociales
Es sab ido  que los años n oven ta  c o n s titu ye ro n  un p u n to  de in fle x ió n  

para las co n d ic ion e s  de v id a  de los sectores popu la res. La p ro fu n d iz a c ió n  
del m ode lo  n eo libe ra l in ic ia d o  en los años se ten ta  en n u estro  país ab rió  
paso a m u ta c ion es  en el m u n d o  del tra b a jo , a procesos de te r r ito r ia liz a c ió n  
y  al s u rg im ie n to  de nuevas fo rm a s  de o rg a n iza c ió n  y  m o v iliza c ió n  socia l 
(Del C ue to  y  Luzzi, 2013). Se a firm ab a , así, una e tapa  h is tó rica  m arcada por 
el a u m e n to  y  la p ro life ra c ió n  de las des igualdades, po r la p ro fu n d iz a c ió n  
de la pobreza y  la p reca riedad  lab o ra l y  socia l, en la que irían cob ra n d o  
fu e rza  los rasgos de un nuevo  país: cam b ios  en las re lac iones de clase, en los 
p a trone s  de in te ra cc ió n  e n tre  el Estado y  los d ife re n te s  sectores sociales, y  
en el m apa de la pobreza y  del desem pleo. En este c o n te x to , la s itu a c ió n  del 
c o n u rb a n o  bonaerense ilus traba  buena p a rte  de este panoram a. Y es que 
en su geo g ra fía  se expresó con m ayo r fu e rza  la cris is soc ia l y  económ ica  
que  s ignaría  a la sociedad a rg e n tin a  desde 1970 (S o ldano  y  A costa , 2015). 
Tal com o  señala Eguía (2015 :294 ), en los p a rtid o s  del co n u rb a n o  se e xp a n 
d ie ro n  “ las ocupa c iones  precarias, la caída del ingreso m e d io  de los asa la
riados, el c re c im ie n to  de la pobreza, un e m p e o ra m ie n to  de las co n d ic ion es  
de v ida  de la clase m edia  y  una m a yo r p o la riza c ión  social".

En línea con lo que p la n te a  Denis M e rk len  (2005), fu e  en ese m arco  
que  los sectores p opu la res  com enza ron  a e n c o n tra r en sus te r r ito r io s  un 
lug a r de in sc rip c ió n  co le c tiva . El a u to r  reconoce  que  d u ra n te  este proceso
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de “ te r r ito r ia liz a c ió n " ,  se ina u g u ra ron  nuevos es tilos  de soc ia liza c ió n  y  de 
in te g ra c ió n  socia l, s ignados p or la in e s ta b ilid a d  y  la p recariedad  socia l, pero 
fu e rte s  en lo que hace a la p erte ne nc ia  al b a rrio . Sociedades de fo m e n to , 
clubes, canchas de fú tb o l,  com edores co m u n ita rio s , cap illas, ce n tros  e duca 
tivo s  y  c u ltu ra le s  fu e ro n  y  son los escenarios de in te g ra c ió n  socia l con los 
que, en líneas generales, cu e n ta n  los b a rr ios  populares.

En esta d in á m ica  de c o n s tru cc ió n  de un nue vo  te jid o  socia l, hacia 
fine s  de la década de los o ch e n ta  y  d u ra n te  los años no ven ta  nacían o 
se expand ían  las o rg a n izac io nes  socia les de base te r r ito r ia l.  Generadas 
p o r los h a b ita n te s 2 de los b a rr ios  populares, estas o rg a n iza c io nes  fu e ro n  
a lca nza nd o  gran m a g n itu d  en un m o m e n to  h is tó ric o  en el que se e n tre la 
zaron los cam b ios  e s tru c tu ra le s  que ya m enc ionam os, ju n to  con la a p a ri
c ión  de p rá c ticas  p o lítica s  y  socia les que  deriva ro n  en el s u rg im ie n to  de 
nuevas e xperienc ias  c o m u n ita ria s . Es d e n tro  de esta tra m a  aso c ia tiva  que 
las o rga n izac ione s  re cu rrie ro n  a un s in n ú m e ro  de e stra teg ias  destinadas 
a p rom o ve r d ife re n te s  tra b a jo s  c o m u n ita r io s : com edores, sociedades de 
fo m e n to  y  coo pe ra tivas, y  ce n tro s  e d u ca tivo s  y  cu ltu ra les .

C om o p a rte  del escenario  c r ít ic o  de los años n oven ta , las po lítica s  
socia les fo ca liza d a s  encaradas desde el Estado esta b le c ie ro n  re lac iones con 
las o rga n izac ione s  socia les y, en m u ch os  casos, estos acto res  se c o n v ir t ie ro n  
en co n tra p a rte s  locales de d ife re n te s  p rog ram as de ayuda socia l. Svam pa 
(2005) da cue n ta  de cóm o  la a u to -o rg a n iz a c ió n  c o m u n ita r ia  re qu e rida  por 
estas p o lítica s  c o n d ic io n ó  las pos ib ilid ades  de a u to n o m ía  de las o rg a n iza 
c iones y  m uestra  que, con d is t in ta s  in tens idades, las o rg a n iza c io ne s  tu v ie ro n  
que a fro n ta r  la presencia de “e stilos  p a rt ic ip a tiv o s " ya de lineados  por o fic in a s  
g ub erna m en ta le s , fu n d a c io n e s  em presaria les u o rgan ism o s  in te rn ac ion a le s .

A ho ra  bien, esta d in á m ica  no d e jó  a las o rg a n iza c io ne s  su b o r
d inadas a fo rm a s  de in te rv e n c ió n  socia l que, por lo genera l, se ha llan  
ve rte b rad as  a lred ed o r de la m a tr iz  as is tencia l d iseñada por d iversos o rg a 
nism os. Y es que  a lg una s  o rga n izac iones  d esa rro lla ron  un proceso en el 
que se p ro d u je ro n  nuevas fo rm a s  de acc ión  co le c tiva , de c iu d a d a n iz a - 
c ión , de puja  por los derechos vu ln e ra d o s  y  p o r la p ro d u cc ió n  de nuevos 
derechos (D e lam ata , 2005). T ierra, v iv ie nd a , salud, e duca c ión , servic ios 
p ú b lico s  y  a lim e n ta c ió n  c o n s titu ye ro n  las p rinc ip a le s  dem andas de estas 
o rgan izac iones, y  fu e ro n  el d iá lo g o , la d e lib e ra c ión  y  la m o v iliza c ió n
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el re p e rto r io  de acc ión  co le c tiva  al que re cu rrie ro n  para s itu a r el nuevo  
lug a r de los derechos sociales. Frente a estas nuevas fo rm a s  de p o lit iz a 
c ión  encaradas por las o rgan izac iones, Svam pa (2005) pone  de re lieve  
el papel que a d q u ir ie ro n  com o  a c to r c lave en la res istenc ia  al m o de lo  
e co nó m ico  de los n oven ta  que, en m uchos casos, p o te n c ió  la c o n fo rm a 
ción  de m o v im ie n to s  sociales, com o  es el caso del m o v im ie n to  p iq u e te ro .

P ro m ed iand o  la década de los años dos m il, el escenario  p o lít ic o  que 
m arcó a la década de los n oven ta  se m o d ifica . C om o p la n te an  Del C ue to  
y  Luzzi (2013), la g es tión  in ic ia da  en el año  2003  tra jo  cons igo  un proceso 
de re com pos ic ión  eco nóm ica , sobre to d o  en lo que  hace a la gen erac ión  de 
em pleos, la reducc ión  de la pobreza, la in c lu s ió n  p rev is ion a l y  la creac ión  
de la A s ig n a c ió n  U niversa l po r H ijo. Fue en este escenario  que  se c o n f ig u 
raron nuevos p o s ic io n a m ie n to s  socia les y  p o lít ico s  que  s ign a ron  el c o m p o r
ta m ie n to  de buena p a rte  de estas o rg a n iza c io ne s  y  m o v im ie n to s  sociales 
(Pereyra, 2016). A p ro x im a rn o s  a este panoram a, en el que se recorre  su c in 
ta m e n te  el o rig e n  y  las d irecc ion es  p o lít ica s  y  socia les de las o rgan iza c io ne s  
del c on u rb a n o , nos p e rm ite  ca p ta r e in te rp re ta r, más acabadam ente , las 
m o tiva c io n e s  en las que descansan estos acto res  para encarar e xp e rien 
cias educa tivas , com o  ta m b ié n  el re c o n o c im ie n to  que han cob ra do  en los 
ú lt im o s  años com o  in te r lo c u to re s  de las p o lít ica s  púb licas.

Las experiencias educativas 
de las organizaciones sociales

Desde los años n oven ta , las p o lítica s  púb licas  e xp e rim e n ta ro n  cam b ios 
decisivos en d ife re n te s  áreas y  este g iro  p rovo có  m o d ifica c ion e s  e s tru c 
tu ra les  en nue stro  sistem a edu ca tivo . La escuela p úb lica  s u fr ió  de te rio ros  
s ig n ifica tivo s , y  en el escenario  del co n u rb a n o  sobresale la presencia de 
procesos de des igua ldad  e duca tiva  en los que se puede reconocer “ una nueva 
ten de nc ia  de escuelas de pobres hom o gé ne am e n te  pobres fre n te  a escuelas 
de ricos en barrios  de ricos" (S o u th w e ll, 2015: 484). En el m arco de estas 
con d ic ion es  p o lít ico -e d u ca tiva s , las o rgan izac iones te rr ito r ia le s  pus ieron en 
m archa o p o te n c ia ro n  diversas experiencias educa tivas  com o  vía destinada  
a dar respuestas a los nuevos p rob lem as generados por la s itu a c ió n  c rítica  
que atravesaba la escuela: cen tros  de apoyo  esco lar; ja rd in e s  de in fa n te s  
c o m u n ita rio s ; p royectos  de a lfa b e tiza c ió n  para jóvenes y  a d u lto s ; b ib lio 
tecas popu la res; b ach ille ra to s  popu la res; ta lle re s  cu ltu ra le s , d e p o rtivo s  y  de 
o fic ios . Más tarde, en la década de los dos m il, em ergen nuevas o rga n iza 
c iones y  m o v im ie n to s  sociales, sobre to d o  a p a rt ir  de la cris is del año  2001 y
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de la nueva p o lit iza c ió n  que a d o p tó  nuestra  sociedad a p a rt ir  del año  2003, 
y  esto s ig n ific ó  la con so lidac ión  de las d ife re n te s  p ropuestas edu ca tiva s  que 
se ven ían  llevando  ade lan te .

D u ran te  el re co rr id o  que  rea lizam os por los d ife re n te s  cen tros  e duca 
tivo s  -c o m o  p a rte  del tra b a jo  en te rre n o  de la in ve s tig a c ió n  en la que se 
basa este a r t íc u lo -  p ud im o s  con oce r de cerca a estas experienc ias  c o m u 
n ita ria s  y  c a p ta r a lg unos  de los rasgos d is t in t iv o s  en los que  descansan 
sus p ropuestas  educa tivas . Así, la a p ro p ia c ión  y  recreac ión  de c o n te n id o s  
cu ltu ra le s , el fo r ta le c im ie n to  de las tra ye c to ria s  edu ca tiva s  y  la in te 
g rac ión  a la in s titu c ió n  escolar de los p a rtic ip a n te s  de estas in ic ia tiva s  
c o n s titu ye n  las bases de los p royecto s  e d u ca tivo s  de estas o rgan izaciones. 
En este m arco, in te n ta n  g ra v ita r en la fo rm a c ió n  de nuevas sub je tiv id a d e s  
y, p o r eso, apuestan  a a lte ra r el d e s tin o  soc ia l de n iño s  y  ado lescen tes y  a 
p rom o ve r la c o n fig u ra c ió n  de su je tos  c rít ico s  y  po lítico s . Del m ism o  m odo, 
las búsquedas de p ro ta g o n ism o  y  c iud a d a n iza c ió n  que  perm ean a estos 
actores, los lleva a im pu lsa r espacios co le c tivo s  de pe rtene nc ia , ju n to  a 
procesos de p a rtic ip a c ió n  y  de m o v iliza c ió n  en el espacio p úb lico .

A ho ra  bien, una pa rte  de los desafíos fu n d a m e n ta le s  de estas expe
rienc ias  se d ir ig e  a asegura r derechos educa tivos . C onsideran que los su je tos  
fu e ro n  p rivad os  del acceso a los b ienes cu ltu ra le s , com o  la esco la rizac ión  
y, en s in to n ía  con lo que señala S a n tillá n  (2012), a pesar de las c o n tra 
d icc ion es  y  lim ita c io n e s  que posee la in s t itu c ió n  escolar para in te g ra r a 
d ife re n te s  reco rrid o s  socia les y  educa tivos , las o rga n iza c io nes  apuestan  a 
una a rt ic u la c ió n  con la escuela que se to rn e  s ig n ific a tiv a  para el “ d e s tin o " 
de a lgunas tra ye c to ria s  educa tivas . Por estos m o tivo s , recurren  a d ife re n te s  
e stra teg ias  que  p o te n c ien  el tra b a jo  de la in s titu c ió n  esco lar: búsqueda de 
vacantes, se g u im ie n to  de los n iños  y  adolescentes, a poyo  escolar, p a r t i
c ipac ión  en p rog ram as e du ca tivo s  o fic ia le s  y  en redes b a rr ia le s  y  locales, 
in te rc a m b io  de p ropuestas  pedagóg icas. De m anera s im ila r, los ta lle re s  de 
d ep orte , recreac ión , a rtes  y  o fic io s  suelen ensanchar el re p e rto r io  de a c t i
v idades fo rm a tiv a s  que  o frecen  estas o rgan izac iones. Con este te ló n  de 
fo n d o , fu e ro n  los m o v im ie n to s  de desocupados y  de fá b ric a s  recuperadas 
los que fu n d a ro n  nuevas e xperienc ias  edu ca tivas  destinadas a a te n d e r a 
los in te g ra n te s  de sus o rgan izac iones, com o  ta m b ié n  a la p ob la c ió n  que  se 
h a llaba  fue ra  de la escuela secundaria , y  es así que nacen los b a ch ille ra to s  
popu la res  (Elisalde, 2008).

Bueno es reconoce r los a p o rtes  de estas in ic ia tiv a s  a los m odos de 
educa r p red o m ina n tes . Con d is t in to s  énfasis, estas o rg a n iza c io nes  abrevan

en la c o r r ie n te  pedagóg ica  de la edu ca c ión  p o p u la r y  es sobre la base de 
su p e nsa m ien to  que  e laboran  sus p ropuestas  educa tivas . S ostienen que 
es el ca rác te r “a lte rn a t iv o "  de sus p rá c ticas  el que las hace c o n fig u ra r 
su id e n tid a d  y  d ife re nc ia rse  del m ode lo  esco lar v ig e n te . Y es que desde 
la sociedad c iv il, la fo rm a  esco lar clásica está s iendo  revisada “ para que 
p ud ie ra  c o n te n e r a jóvenes, m adres y  padres traba jad ores , in d iv id u o s  en 
c o n f lic to  con la ley, a d u lto s  desem pleados o en c o n te x to s  de v u ln e ra b i
lid a d " (S o u th w e ll, 2015: 485).

En líneas generales, estas experienc ias  m a n tie n e n  re lac iones con las 
p o lít ica s  educa tivas . Le reconocen  al Estado su ro l com o  g a ra n te  de dere 
chos y, p o r eso, p u jan  sobre su acc io n a r a través del d iá lo g o , la n e g o c ia 
c ión  y  la c o n fro n ta c ió n . C om o a d v ie rte  G luz (2013), las o rga n iza c io ne s  y  
los m o v im ie n to s  socia les pres ionan  sobre las fisu ra s  del Estado, y  lo hacen 
p o rq u e  cons ideran  que posee un ro l ce n tra l com o  ins ta nc ia  de re d is tr ib u 
c ión  socia l. D en tro  de este m arco, K aro linsk i y  M a añón  (2011) a d v ie rte n  el 
papel que  ju e g a n  las o rga n izac iones  socia les com o  in te r lo c u to re s  v á lid o s  de 
las p o lít ica s  púb lica s  y  m uestran  cóm o  sus dem andas se v ie ron  re fle jadas 
en la agenda e du ca tiva  y  en la leg is lac ión  edu ca tiva  n a c ion a l y  p rov in c ia l.

Las o rg a n iza c io ne s  y  los m o v im ie n to s  socia les co m p a rte n  las luchas 
p or el acceso a la edu cac ión  ju n to  con m o v im ie n to s  de e s tu d ia n tes  y  
d ocen tes, de derechos h um a no s  y  de traba jad ores . Se tra ta  de acto res  que 
han susc ita do  c o n flic to s  por el tra b a jo , la tie rra , la v iv ie nd a , la sa lud  y, 
ta m b ié n , po r la e duca c ión . C om o pa rte  de este proceso, abren un debate  
sobre los s ig n ifica d o s  del de recho  a la edu cac ión  y  sobre la necesidad de 
p ro m ove r p royecto s  co le c tivo s  que  c o n tr ib u y a n  a la c o n s tru cc ió n  de p o lí
tica s  p úb licas  popu la res  (G luz, 2013).

En f in , re co rrim o s  a lgu nas  de las ca rac te rís ticas  de las experienc ias  
e du ca tiva s  que  llevan a de la n te  las o rgan iza c io n e s  socia les e h ic im o s  v is i
bles sus p rin c ip a le s  desafíos. Se tra ta  de p ropuestas  surg idas en el seno de 
los te r r ito r io s  del co n u rba n o , y  en las que p ro m o ve r derechos e d u ca tivo s  y  
re v e rtir  des igua ldades se c o n v ie rte n  en las c laves que p e rm ite n  in te rp re ta r 
buena p a rte  de sus acc iones y  de sus luchas.

Reflexiones finales
D ijim os  al in ic io  de este tra b a jo  que  es pos ib le  a na liza r cóm o  la 

c o n flu e n c ia  de aspectos pedagóg icos  y  p o lít ico s  presentes en las e xp e rie n -
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cias educa tiva s  de las o rga n iza c ione s  socia les c o n tr ib u y e  a la d em o cra 
tiza c ió n  de la edu cac ión . Es en este se n tid o  que a p o rta m o s  un c o n ju n to  
de re flex iones  sobre las face ta s  que estas in ic ia tiv a s  ponen  en ju e g o  para 
a lcanza r estos h o rizo n te s  dem ocra tizadores .

Una de las apuestas com unes  desplegadas p o r las o rg a n iza c io ne s  tie n e  
a la c reac ión  de experienc ias  e du ca tiva s  c o m u n ita ria s  com o  vía p r iv ile g ia d a  
para re fo rm u la r las fo rm a s  edu ca tivas  p red o m in a n te s  y  p rom o ve r nuevos 
m odos de educar. Por este cam in o , las o rg a n iza c io ne s  tra ta n  de ensan
cha r la p ro d u c tiv id a d  del cam po e d u ca tivo , e xp e rim e n ta n d o  con nuevos 
fo rm a to s  des tina do s  a a que llos  su je tos  que  fo rm a n  p a rte  de c irc u ito s  
e d u ca tivo s  desiguales.

Del m ism o  m odo, sos tienen  el a fán  de hacer c u m p lir  en las escuelas 
a q u e llo  que las leyes p ropo nen  respecto  de los derechos e d u ca tivo s  y, por 
eso, llevan ad e lan te  tareas que  com p re nd en  al m enos dos d im ensiones: por 
un lado, rea lizan un tra b a jo  p o lí t ic o -  c u ltu ra l que in te n ta  d e sn a tu ra liza r 
la v u ln e ra c ió n  de derechos e d u ca tivo s  y  apo sta r a la fo rm a c ió n  de nuevas 
sub je tiv id a d e s ; por o tro  lado, y  en co n tra s te  con las in ic ia tiv a s  com pen sa 
to r ia s  que suelen de ja r en un seg undo  p lano  los procesos de a p ro p ia c ió n  
de co n o c im ie n to s , estas p rác ticas  p riv ile g ia n  la im p o rta n c ia  del acceso a 
c o n te n id o s  cu ltu ra le s  y  e d u ca tivo s  de ca lidad .

Las re lac iones con las p o lítica s  e duca tiva s  esta ta les  ta m b ié n  c o n s ti
tu ye n  un aspecto  clave de estas experiencias. Y es que la m ayo r p a rte  de las 
o rga n izac io nes  y  m o v im ie n to s  socia les no suscriben a concep cio ne s  de t ip o  
a u to n o m is ta s  que p la n te a n  p resc ind ir del Estado en fu n c ió n  de g a ra n tiza r 
la a u to n o m ía  p lena de sus propuestas. Tal vez por e llo , estos acto res  in te -  
ra c túan  en espacios de d iscus ión  y  p la n ific a c ió n  p rop ic ia d o s  p o r a lg uno s  
á m b ito s  g u b e rna m e n ta le s  y  exh ibe n  log ros  re lac iona do s  con la t itu la c ió n  y  
los sa la rios para sus docentes.

P rom over nuevas fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n , p o te n c ia r espacios p úb licos  
y  p ro d u c ir exp erien c ia s  de c iu d a d a n iza c ió n  re fle jan  gran pa rte  de los h o r i
zon tes  p o lít ico s  que trazan  estos actores. Y es que  se tra ta  de p rác ticas  que 
ponen el fo c o  en p ro p ic ia r o tra  d is tr ib u c ió n  del poder soc ia l y  en las que 
la p a rtic ip a c ió n  am p lia  y  h o r iz o n ta l de sus in te g ra n te s  se c o n s titu y e  en un 
desafío  p o lít ic o  o r ie n ta d o  a d e m o cra tiza r la v id a  de las o rgan izac iones, de 
los m o v im ie n to s  socia les y  de la com u n id ad .

C ie rta m en te , re co rrim o s  experienc ias  edu ca tiva s  que co n tien en  
rasgos y  tra d ic io n e s  v in cu la d a s  a cóm o  los sectores popu la res  han fo r ja d o  y  
fo r ja n  cam in os  para lo g ra r m ayores grados de ju s tic ia  en el te rre n o  educa 

t ivo . La d em o cra tiza c ió n  de la educac ión  es desafiada p o r estas o rg a n iza 
c iones, y  es la v o lu n ta d  de estos acto res  la que em pu ja  la a m p lia c ió n  de 
d em andas populares, la c o n s tru cc ió n  de p o lítica s  p úb lica s  ig u a lita r ia s  y  el 
fo r ta le c im ie n to  del p ro ta g o n ism o  p o lít ic o  de estos co le c tivo s  sociales.
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