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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume VI reúne 20 trabalhos que apresentam diversas análises acerca de 

métodos, práticas e perspectivas, próprias do campo da educação a partir da ideia de 

criar e garantir o processo de ensino-aprendizagem significativo. Assim, os sujeitos 

são considerados como responsáveis pelo seu próprio conhecimento e, os métodos e 

instrumentos pedagógicos do processo da aprendizagem são constructos sociais que 

possibilitam experiencias e aprendizagens dentro de realidades diversas.

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias 

dimensões, precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re)direcionada e 

contextualizada. 

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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DESAFÍOS SOCIETALES Y COMPROMISOS 
COEDUCATIVOS: APRENDIZAJES SITUADOS Y 
RETOS PEDAGÓGICOS TRANSFORMADORES
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RESUMEN: Hacer de la vida educativa una viva 
reflexividad desde la acción formativa como 
acción que nos transforme, implica hacer de la 
tarea pedagógica una praxis crítica y creativa 
(Vitón, 2019) en la que, recogiendo los desafíos 
societales y su complejidad, hace posible 
desplegar un compromiso decidido con los 
retos de un aprendizaje situado dialógico, 
crítico y relevante, a fin de dar tratamiento a 
las exigencias transformadoras del siglo XXI. 

Esta orientación formativa conlleva entender 
los compromisos de la democratización de 
bienes comunes, para atender el cuidado de 
las situaciones de aprendizaje (UNESCO, 
2015) como mediaciones generadoras con 
las que configurar comunidades educativas 
de práctica crítica emancipatoria (Vitón y 
Gonçalves, 2017) que hace de los cuidados 
una praxis etica y política frente a lo que 
atenta, limita o niega la vida. En este contexto, 
es clave rescatar la potencial agencia 
transformadora del quehacer formativo para 
contribuir al desarrollo de una sociedad más 
libre, responsable y solidaria, al implicarse en 
la formación de sujetos participantes activos 
de una ciudadanía paritaria, incluyente y 
creativa. Esto es, sujetos que, como agentes 
transformadores, se conflictúan con las 
inequidades y se construyen respetuosos 
con los bienes comunes (UNESCO, 2015), 
sabiéndose responsables en su sostén y para 
su sostenibilidad, haciendo posible la mejora 
de una calidad de vida para todas y todos, libre 
de cualquier forma de exclusión.
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that transforms us, implies making the pedagogical task a critical and creative praxis 
(Vitón, 2019) in which, gathering the societal challenges and their complexity, makes 
it possible to deploy a resolute commitment to the challenges of dialogical, critical 
and relevant situated learning, in order to address the transformative demands of the 
21st century. This training orientation entails understanding the commitments of the 
democratization of common goods, to attend to the care of learning situations (UNESCO, 
2015) as generating mediations with which to configure educational communities of 
emancipatory critical practice (Vitón and Gonçalves, 2017) that makes of care an ethical 
and political praxis against what threatens, limits or denies life. In this context, it is key 
to rescue the potential transformative agency of the training task to contribute to the 
development of a freer, more responsible and supportive society, by becoming involved 
in the training of active participants in equal, inclusive and creative citizenship. That is, 
subjects that, as transforming agents, conflict with inequities and are built respectful of 
common goods (UNESCO, 2015), knowing they are responsible for their support and for 
their sustainability, making it possible to improve a quality of life for all. and everyone, free 
from any form of exclusion.
KEYWORDS: Transformative training. Pedagogical care. Situated learning.

1 INTRODUCCIÓN

Desarrollar, en los espacios y procesos formativos cuidados como praxis 

educadoras acordes con la democratización de las relaciones, los conocimientos, 

exige plantearnos el desarrollo de los aprendizajes situados en los que se hace viva 

una pedagogía centrada en la vida de las personas y los colectivos, estos es, en sus 

sueños, necesidades, problemáticas, nos implica fundamentalmente cuidar miradas, 

enfoques y tratamientos (Vitón y de Castro, 2019) atravesadas por una reflexión ética-

política en la dirección que apunta Butler (2021). Aquella con la que hacer nuestro un 

compromiso certero de sentirnos, pensarnos y actuarnos compartiendo un sentido 

de lo común que nos habita para cuidarlo colectivamente y de esta manera cuidar la 

vida y las vidas todas de un modo otro a lo que las coloniza de formas burocratizadas 

(Ball, 2012). Y con este cuidado hacer una praxis educativa real del planteamiento 

que nos hace Esquirol (2021). Haciendo con ello posible, desarrollar, al mismo tiempo 

que la consciencia plena en lo que amenaza los vínculos vitales que nos humanizan 

y los deterioros de un ecosistema que los liga y posibilita, dando atención al mundo 

que necesitamos y nos refiere Haraway y Segarra (2020) En este marco se impone 

desarrollar la concreción de praxis coeducativas decididas con las que transformar 

las realidades hostiles y conflictuadas, dando oportunidad al encuentro otro que nos 

transforma (Butler, 2021). Y lo hace, porque se fortalecen relaciones que por un lado 

potencian una autonomia interdependiente, orientando un pensamiento fluido (O’Brien 
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y Guiney, 2003), y por otro de manera colectiva se da sentido compartido a entender 

nuestras comunes necesidades humanas1 posibilitando dialógicas democratizadoras. 

en el marco de las sociedades complejas. Esta intencionalidad pedagogica es la que 

permite hacer del conflicto, como parte de la vida, un lugar educativo donde transformar. 

Y transformar dando orientación a la educación emancipatoria (Garcés, 2020), al hacer 

del ejercicio de crítico reflexivo una constante con la que dar significado al aprendizaje 

y a nuestra identidad de aprendices, durante nuestra vida, para llegar a ser quien somos 

(Lledó, 2018). Es decir, poder hacer del ejercicio crítico- reflexivo vivido en la cotidianidad, 

una ejercitación saludable creativa y recreadora en la alteridad a fin de hacer posible la 

construcción colectiva de un proyecto político colectivo para superar en un mundo global, 

vulnerable, y conflictuado por modelos competitivos e individualistas, un entorno cuidado 

de la vida (Vitón, 2019). Son entonces estas conflictividades situadas en el seno de la 

complejidad creciente de las contradiciones que habitan en las sociedades del siglo XXI, 

y la pandemia COVI-19, ha revelado significativamente (Sousa, 2020) esclareciéndonos 

dos claves que sentimos fundamentales, por un lado el agigantamiento de las brechas 

de inequidad y la profundización de distintas violencias multiplicándose (CEPAL-UNICEF, 

2020) y por otro las buenas prácticas desarrolladas por comunidades situadas dando 

respuesta a las necesidades socioafectivas emocionales y la integración de cuidados, 

desde un enfoque de buenos tratos (Parra y González, 2010). Entendemos desde ellas, 

que la acción transformadora de una coeducación crítica, analizada desde el ejercicio 

intersecional, nos permite dar sentido a la línea de acción de los aprendizajes situados 

desde los que crear y recrear posibilidades liberadoras frente a las adaptaciones 

acríticas de adaptaciones formativas ajustadas a un modelo neoliberal reproductor 

de las violencias que limitan la vida o la niega para tantas comunidades y personas. 

Desde esta postura hacemos valer un tratamiento problematizador que desarrollen 

nuestra capacidad de agencia transformadora de las relaciones en las que hacer posible 

(Giroux, 2019) práxis pedagógicas ejercitando prácticas tratos y tratamientos otros 

en una dinámica decolonializadora (Vitón, 2019) que liberar entramados de violencias 

entrecruzadas (Vitón, 2021). Re-significando una educación de la paz2, que da sentido a 

transformar desde la fuerza de la no-violencia, las conflictividades procesos liberadores 

(Freire, 2002).

1 Tomando en cuenta en la propuesta de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (2010)
2 Tomando las referencias de NNUU antes referidas y que impregnan de sentido el horizonte de los ODS- de 
la agenda 2030 de NNUU desde los territorios educativos situados entre multiples violencias que exige de dar 
tratamiento a una convivencia democratizadora desde una prespectiva etica política de los cuidados en la linea 
que plantea Renau (2009)
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2 TAREA EDUCADORA COMO DESARROLLO DE UNA CULTURA 

DEMOCRATIZADORA CUIDADA

Cuidarnos y cuidar la vida como ecosistema de saberes3, desarrollando una 

capacidad crítica transformadora (Celigueta Comerma y Solé Blanch, 2014: 48) implica 

asumir los retos de una formación que reclama la conjunción de tareas que implican 

englobar i) una vertiente científica, de actualización al nivel de las áreas del saber; ii) 

una vertiente pedagógica, de mejora de las competencias en el campo de la didáctica, 

inherentes a los distintos procesos y metodologías de enseñanza-aprendizaje; iii) una 

vertiente de formación personal, desarrollo y cambio de actitudes y conocimientos, en 

concreto con respecto a los aspectos relacionales de la interacción educativa; iv) una 

vertiente investigativa e innovadora, tomando como campo privilegiado de análisis las 

situaciones pedagógicas vividas por el docente. En particular, investigadora e innovadora, 

tomando como campo privilegiado de análisis las situaciones pedagógicas vividas por 

el docente. Se considera, por tanto, una reflexión y (co)-construcción de una educación 

transformadora que integre los aspectos previamente señalados en la formación 

permanente de la dimensión profesional, la actividad docente, la dimensión social y ética 

y la dimensión del desarrollo de los procesos de aprendizaje-enseñanza vinculados a la 

creación de una comunidad crítica de práctica educativa (Vitón y Gonçalves, 2017) en la 

que se dinamiza el entrelazamiento del ejercicio pedagógico como ejercicio recreativo-

reflexivo (Vitón 2019) democratizador y para en una linea transformadora del desarrollo 

personal y profesional de docentes y educadores, como nos propone el esquema de 

Sánchez Delgado (2012: p. 39), en el que hacer posible dos claves entrelazadas:

1. la atención a las relaciones que nos entrelazan como comunidad y en donde 

se incorpora el desarrollo profesional a lo largo de la vida en una integración 

formativa desde la práctica y para su mejora, haciendo de ésta, un elemento 

constitutivo de su orientación democratizadora, tomando en cuenta los 

aspectos que nos proporciona Lagarde (1996).

2. el entendimiento de una reflexividad que permite mediante un análisis 

problematizado de su práctica, fundamentar la construción de la profesión, 

como trabajo educativo colectivo en el que la cooperación entre profesionales 

y educadores da sentido al continuo proceso en formación en el que se 

integra la acción de investigación con las actividades de los agentes de 

inovación pedagógica, y esta articulación el profesorado se desarrolla de 

forma colaborativa (Gonçalves & Silva, 2017).

3 Nocción propuesta por Boaventura do Santos.
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Esta atención y forma de entendimiento hace gravitar el sentido de la calidad de 

la relación pedagógica viva y que, en línea con el planteamiento de UNESCO 2015, es 

generadora de integrar con criterios de rigor científico y metodológico, conhecimentos 

das áreas que o fundamentam; posibilitando desde ellas el desarrollo de las habilidades 

de la vida o las habilidades blandas (Pedroza 2020) dando vida al fortacimiento de la 

competência transferible (Unesco 2015).

Hoy, más que nunca, el intercambio y la colaboración son ingredientes esenciales 

a las respuestas encontradas para que ningún alumno quede atrás (Beaudoin, 2013) y, 

al mismo tiempo, para que todos puedan aprender y enseñar con recurso a diferentes 

dispositivos, plataformas, y recursos digitales. Con el fin de hacer de estas recursividades 

mediaciones, continuamente re-creadas, para fomentar la construcción colectiva con 

la que dar respuestas críticas al conjunto de necesidades que gravitan alrededor del 

cuidado de los bienes comunes de forma la participativa (Vitón, 2021). En este sentir, 

y recogiendo dinámicas múltiples que se han hecho virales en diferentes momentos de 

la pandemia todavía vigente, consideramos clave, seguirnos planteando interrogantes 

saludables, con los que hacer un desarrollo socioafectivo emocional sotenido como 

comunidad de práctica (Barron, 2006)4 y que para nosotras entendida como comunidad 

crítica de práctica emancipatoria posibilita desarrollar un resonante conocimiento 

profundo activo (Pina 2005: 86) en el que se da sentido a un aprendizaje transformativo 

situado. Pues, con él se trata de ir haciendo posible sostener un proceso en el que 

potenciar la educación en la vida, como la educación en el fluir y confluir fortalecimientos 

tanto de capacidades reflexivas como creativas, con las que potenciar la capacidad de 

agencia pacífica y proactiva, a fin de posibilitar la resolución de las conflictividades dando 

sentido al aprendizaje situado de las habilidades para la vida5 como generadoras de una 

ciudadanía crítica y recreativa (Vitón, 2019).

3 COMPROMISOS DE UN PROCESO PEDAGÓGICO EMANCIPATORIO

En este planteamiento en el nos situamos, entendermos que la formación de 

procesos transformadores, supone entender la acción educativa como acción política, 

que crea y recrea situaciones de aprendizaje con las que potenciar la convivencia pacífica 

y comprensiva de las diferencias, valorando la diversidad desde una equidad posibilitadora 

de un diálogo de saberes y prácticas en radical igualdad, para en la linea de Butler (2021) 
4 Y desde los principios que plantea Vázquez (2011; citado en Pedroza, 2020) para así situar frente a los tratamientos 
de recetarios de la inteligencia emocional, un espacio sostenido de desarrollo socioemocional afectivo en orden 
a fortalecer dinámicas emancipatorias comprometidas con un mundo otro, que lejos de individualimos, viven el 
interés por el cuidado de lo común y compartido como interés público en una lógica sostenible.
5 En la linea de lo que plantea la OMS (1999; citado en UNICEF, 2017), y que Pedroza (2020) trata como habilidades 
blandas y UNESCO 2015 refiere como competencias transferibles ( UNESCO (2015: 49)
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ir haciendo real, la construcción de conocimiento profundo activo transformador frente a 

las dinámicas de violencia (Barudy, 2012) y su compleja interactividad. Y es este escenario 

donde la agencia pedagógica puede desarrollar su capacidad mediativa (Lederach, 2007) 

y ser según la teoría de la masa crítica que desarrolla este autor, la mejor potenciadora de 

una calidad relacional facilitadora de crear condiciones y recrear la formación de procesos 

para garantizar las transformaciones desde las personas en sus propios entornos en los 

que toman la responsabilidad de favorecen los cambios.

En esta lógica se necesita, al mismo tiempo que trabajar la flexibilidad6, desarrollarla 

con ella las tramas conversacionales que plantea Maturana, a fin de concretar procesos 

de innovación, en la linea que plantea Havergrees, A. y Fullan, M. (2014) y desarrollar una:

1. Dinamicidad dialógica, en la que cuidar la interactividad para, tomando en 

cuenta nuestra plasticidad y atendiendo la flexibilidad, apropiar entendimientos 

comprensivos intersubjetivos e intelectivos en interrelación como plantea 

Morin, E. (2002)

2. Acción formativa, en la que despliega un ejercicio comprometido de 

interactividades emocionales-racionales, revitalizador de elaboración 

subjetivas abiertas, críticas y creativas, con las que generar procesos 

educativos humanizantes, en la línea que señala Riviere (2003)

3. Mediación de situaciones significativas de aprendizaje, con las que posibilitar 

procesos relevantes de resolución de conflictos situados, desarrollando la 

autonomía relacional que nos propone (Noddings, 2015) poder acompañar 

pedagogicamente diálogos deliberativos, y fortalecimientos democratizadores 

en la comunidad educativas.

Y así en la linea de lo que venimos afirmando, y para crear y recrear dinámicamente 

los aprendizajes situados y transformadores recreadores de formas otras de hacer, 

donde incidencias mutuas e interaciones diversas se traten evitando relaciones de 

dominio e imposiciones, y lograr mantener una postura abierta, flexible e interdependiente 

ampliando mirada atenta para que modos otros de aprender y enseñar supongan hacer 

nuestras las historias inspiradoras que desarrollan nuestra humanidad, y desarrollar lo 

que dice Covey (2017, p. 9) cuando nos recuerda que esas historias “no son ejemplos de 

realización individual, sino historias de poder extraordinario de equipos unidos, talentosos 

y preparados que se mantienen dedicados y que comparten una visión del final deseado”. 

Existe, por lo tanto, la necesidad de una inversión en otro tipo de actividades educativas 

y estrategias pedagógicas que estimulan la centralidad del proceso de aprendizaje de 

6 Para no perder la plasticidad que nos delata como humanos, estimulando el tercer nivel de la organización de la 
plasticidad humana, que nos plantea Riviere (2003)
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los alumnos/personas, bien como un aprender en conjunto, participativo, crítico, creativo 

y autónomo. Subrayamos, pues, la reflexión de Cosme (2009, 2018), Trindade y Cosme 

(2010) y Bona (2017) sobre el papel de los profesores, cuando nos señalan que no se 

trata de encontrar una tercera vía para el desempeño docente (equilibrando la acción 

instruccional con la acción mediadora), sino antes entender la escuela como un mundo 

de vida y, por eso, los docentes deberán contribuir activamente para que tal objetivo 

se concretice. Esto significa que la gestión curricular y pedagógica ocurre teniendo en 

consideración la necesidad de establecer una relación entre alumnos y el patrimonio 

cultural dicho común, de forma que suscite los aprendizajes significativos de los primeros 

y el proceso de formación que tanto potencia como resulta de tales aprendizajes” 

(Cosme, 2018, p. 14).

De este modo, es posible comprender el carácter mutable y evolutivo del 

concepto de identidad, de patrimonio cultural, de escuela en cuanto mundo de la vida. 

Pues esta conceptualizaciones no son adquiridos de repente y para siempre, sino que 

los vamos construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia. En otras 

palabras, la identidad no es un dato rígido e inmutable, sino fluido ––un proceso siempre 

en movimiento, en el cual continuamente nos alejamos de los propios orígenes–– y se 

mantiene vivo, en construcción. Y en oposición a identidad fija, que es una identidad 

muerta, el flujo de contactos con otros nos implica no perder la identidad ni renunciar 

a aquello que nos es propio, pero es motivo para releer la visión que tenemos de lo que 

es nuestro. En este sentido estamos de acuerdo con João Maria André (2005) cuando 

considera que los otros mundos son, al final, nuestros mundos y el camino para el diálogo 

pasa por el entendimiento de esta identidad compuesta y plural.

En este lineamiento, consideramos que las conflictividades en las sociedades 

complejas pueden ser entendidas como una excelente oportunidad para reflexionar 

cómo somos nosotros e que realidad pretendemos (re)diseñar de forma independiente e 

interdependiente cristalizando lo que plantea Gonçalves (2006, p. 108) “el conocimiento/

reflexión es una actividad imprescindible para todo aquel que desee ocupar lugar en el 

centro de la vida, asumiéndola codignamente y de forma reflexiva. Solo así su pensamento 

se armonizará con su acción y sus valores; su teoría con su práctica” a fin de dar sentido 

a lo que Alarcao (2001) indica en la linea de ir haciendo posible cuidar una autonomia 

crítica que permita dinalizar el saber docente que analiza Roldão (2007) como un saber 

atravesado por una tensión profunda entre “profesar un saber y el (…) hacer aprender 

alguna cosa a alguien, está lejos de ser consensual o estática (…)” (Roldão, 2007, 

94). Sentimos que sólo en este marco dinamizador, se hace sentido a la construción 

reconstrucción crítica situada de una profesionalidad en permamente desarrollo ubicada 
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en un proyecto democratizador de la vida. Lo que supone, hacer nuestro lo que nos dice 

Roldão (1998) en la construcción del conocimiento profesional en cuanto proceso de 

elaboración reflexiva a partir de la práctica del profesional en acción” (Roldão, ídem, 98), 

y así cuidar la perspectiva que apunta Sá-Chaves (2007, p. 60) que “nos centra para 

revalorizar el Conocimiento Pedagógico de Contenido, que describe como la capacidad 

de hacer comprensibles, para quien aprende, los contenidos que se supone serán 

aprendidos” (Sá-Chaves, 2007, p. 60).

Se trata al fin de ir siendo quien somos, como fruto de una identidad compuesta 

y plural afrontando desafíos desde nos transformamos en mejores aprendices de ser 

educadores capaces de centrar propuestas personalizadas, concretando verdaderas 

oportunidades de aceptar debilidades y proponer reajustes valiosos, dando sostenimiento 

a una innovación que se proyecta en el espacio público como experiencia colectiva 

de aprendizaje, democratizando saberes reflexiona Carbonell (2015). Teniendo en 

cuenta diversas teorías educativas y su interrelación con su proyección en la políticas 

públicas educativas (Perrenoud, 2004; Day y Sachs, 2004; Canário, 2005; Alonso y 

Roldao, 2005; Bona, 2017; Covey, 2017) sentimos se ligan, en línea con el paradigma del 

educador reflexivo, y el que interpretamos nuestro pensamiento educativo y donde una 

“episteme de referencialidad múltiple” (Sá-Chaves, 2002, p. 58) nos pemite sustentar la 

complejidad de los saberes científicos, pedagógicos, técnico-didácticos, contextuales y 

ético-relacionales y su dinámica de manifestación y de (re)construcción en la acción. Y 

en ella dar sentido, en un ecología de aprendizajes (Pedroza, 2020), a la movilización 

nuevas estrategias contextualizadas con visión critica (Sá-Chaves, 2002), en la que la 

reflexión permite articular dinámicamente los propios saberes y conocimientos, dando 

resoluciones creativas a problemáticas vividas y manteniendo el sentido al desarrollo de 

aprendizajes contextualizados, comprometidos y colectivos.

Este recorrido que implica, como venimos afirmando, cuidar lo relacional que 

nos constituye, ha de conllevar el carácter coevaluativo crítico y autocritico con el que 

fortalecernos en el compromiso compartido de avanzar en el horizonte de una calidad de 

vida con equidad. Se trata, por tanto, como propuesta formativa de trabajo corresponsable 

en equipo, en la que articular la atención por el bienestar personal y colectivo, con entender 

tarea de hacer comunidad de práctica crítica (Vitón y Gonçalves, 2017), revalorizando la 

diversidad con la que profundizar en la democratización de conocimientos y saberes. 

Dinámica que llena de sentido un ejercicio pedagogico, que integra el conjunto de tareas 

emancipatorias con la que hacer posible un desarrollo crítico del binomio autonomía-

responsabilidad de sujetos conscientes de su interpedencia y ecodepencia vital y situada. 
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Y es, en este marco, donde se imponen la inquietud permanente a fin de dar tratamiento 

cuidadoso a las tramas de vida colectiva, dando sostenibilidad a un proceso que recorre y 

hace suyos los compromisos de la Agenda Mundial 2030, en corresponsabilidad proactiva.

4 CONCLUSIONES

En breve, se podría caracterizar la transición paradigmática que está ocurriendo 

en el mundo como si estuviese impulsada por nuevos factores/fenómenos que exigen 

nuevas interpretaciones y, consecuentemente, suscitan nuevos abordajes educativos 

a partir de nuevos principios. Uno de los nuevos principios es, sin duda, el trabajo 

colectivo: se acentúa el enfoque reflexivo en la práctica pedagógica, se privilegian 

nuevos instrumentos de enseñanza y de aprendizaje centrados en una nueva ecología 

cognitiva y emocional, buscando la autonomía, la cooperación, la inclusión, la equidad y la 

criticidad de los sujetos (Gonçalves, 2017). Creemos que como educadores nos podemos 

ser correas de transmisión de decisiones de otros o distribuidores de conocimientos, 

sino profesionales de lo humano, sujetos de cultura y de su historia, analistas críticos, 

interpeladores de la realidad, y sujetos del sentido de su propio proceso (¡y no solo!). 

Pues, no basta con afirmar que otro mundo es posible o que otra educación es posible. 

Es necesario mostrar cómo. Educar para otros mundos posibles se relaciona con las 

estrategias creativas que utilizamos, teniendo en cuenta un modelo educacional que 

comprende un equilibrio entre competencia y sentido: una formación reflexiva que se 

asienta en una actitud de cuestionamiento sostenida por una voluntad de actuar mejor 

para conocer mejor y hacerlo al confrontar y profundizar en los referentes teóricos 

críticos y en los análisis intersecionales que llenan de sentido un diálogo de saberes 

con las que dar pertinencia pedagógica a metodologías que sean estímulo y apoyo de 

soporte afectivo-motivacional, a fin de centrar preguntas pedagógicas de descripción, 

interpretación, deliberación y reconstrucción con la finalidad de conocer, reconocer, 

comprender y conocerse, reconocerse y comprenderse para actuar en situación. Es por 

tanto el fin, principio y estrategia de ser un educador reflexivo lo que en nuestra perspectiva, 

puede guiar un actuar pensando a fin de poner en acción reflexiva un conocimiento 

crítico y saber movilizarlo generando comunidad crítica de prácticas emancipatorias. 

Esto al mismo tiempo que implica un saber quién se es, desarrollando un pensamiento 

fluido, como lo propone O’Brien y Guiney (2003) requiere comprender las razones de 

nuestro actuar teniendo consciencia del lugar que ocupamos, para ocuparnos de forma 

comprometida, libre y responsable en revitalizar espacios educativos como espacio 

libre de cualquier tipo de violencia vinculando una cuidadosa intervención pedagógica, 
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en la que considerar los procesos educativos generadores de una salutogénesis con 

la que recrear interactividades constructoras de buen vivir. Y así hacer de esta utopía 

movilizadora de la acción educativa un sentido recorrido, donde el todavía-no logrado del 

todo da sentido a seguir en la búsqueda, en la interrogación con la que dar profundidad 

a una reflexión necesaria y sostenida con la que aprender en los hilos de una red, siendo 

aprendiz (Garcés, 2020) de construir tejidos, entretejiendo vidas, cuestionamientos 

que nos atrevemos a hacernos, para pensarnos. Y hacerlo, no teniendo certezas, sino 

afirmando que nuestro mundo posible es un mundo donde necesitamos preguntarnos, 

donde necesitamos pensarnos ¡y por eso nos preguntamos!. Porque preguntándonos 

como podremos seguir construyéndonos y en esa medida transformarnos, transformando 

educativamente las interactividades que nos tejen, haciendo posible la radical igualdad, 

creyendo en una democracia radical (Butler, 2021).

En esta línea nos atrevernos a afirmar que la educación necesaria, es la que nos 

hace a todas las vidas necesarias para hacer otro mundo posible. Y como posibilidad de 

hacerlo sostenible, educamos cuidando una mirada generadora de espacios donde otro 

tratamiento crea un lugar otro libre de abusos y violencias, al potenciar el trato incluyente 

en equidad.
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