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Resumen

Para interpretar la frontera como un espacio de complejidades, dialécticas, encuentros y 
desencuentros se elabora un proyecto de investigación en ciencias sociales efectivizado 
por medio de un acuerdo con el Museo del Patrimonio Regional de la Intendencia de 
Rivera. Metodológicamente se propone la recolección, análisis y difusión de la cultura 
local mediante documentos escritos, impresos, fotográficos y orales como herramientas para 
la interpretación de las manifestaciones culturales de la región fronteriza.
Para la ejecución del proyecto se incluye la participación de estudiantes del Centro 
Regional de Profesores (CERP del Norte) como coproductores, en un sentido incluyente 
de los procesos de aprendizaje. Nos proponemos como equipo el inicio de un proceso 
de reflexión, con un profundo sentido crítico acerca del quiénes somos como sociedad 
fronteriza, o sea, abordar los procesos culturales.
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Frontera, Identidades, Formación docente.

Abstract

To interpret the frontier as a space of complexities, dialectics, encounters and disagreements, 
a research project in the social sciences is made effective through an agreement with 
the Regional Heritage Museum of Rivera. Methodologically, it is proposed to collect, 
analyze and disseminate the local culture through written, printed, photographic and 
oral documents as tools for the interpretation of the cultural manifestations of the border 
region.
For the execution of the project the participation of students of Centro Regional de 
Profesores del Norte (CERP del Norte) as co-producers in an inclusive sense of the 
learning processes is included. We propose as a team the beginning of a process of reflection 
and with a deep critical sense about who we are as a border society, that is, to approach 
cultural processes.
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Introducción

El presente artículo plantea una pro-
puesta de innovación educativa en 
formación docente. Ella implica un 
acuerdo académico con característi-
cas interinstitucionales y el inicio de 
una reflexión a partir de un proyecto 
que promueve la producción de co-
nocimiento tomando como base la 
investigación académica en la región, 
y acerca de ella.
La primera parte plantea un acerca-
miento al problema: proponer investi-
gación en formación docente y en la 
frontera uruguayo-brasileña, intenta-
do aportar reflexiones desde ejes que 
vertebran tanto la frontera como el 
cambio educativo que proponemos. 
Es en el existir, o en lo que Zemel-
man (2007) define como el siendo de 
las comunidades, que se encuentra el 
centro-eje de lo que planteamos en 
tanto proyecto. En la relacionalidad 
entre la frontera y su siendo se cons-
truye la ecología fronteriza, o lo que 
damos en llamar ecología cultural de 
la frontera, objetivo epistémico del 
proyecto y clave de reflexión pro-
puesta para el artículo. La segunda en-
trada que realizamos trata de explicar 
que, para que esta ecología cultural se 
produzca, para que la relacionalidad se 
haga operativa en términos analíticos, 
una opción es hacerlo mediante el es-
tudio de lo vivencial, produciendo in-
vestigaciones que interpreten la fron-
tera. La impronta interpretativa es un 
escenario a territorializar en el ámbi-
to tanto de las ciencias sociales como 
de las instituciones educativas, porque 
falta una producción de conocimien-
to sistemática sobre esta frontera he-
cha desde la frontera por instituciones 
educativas insertas en ella. El proyecto 
que planteamos y que aquí expone-
mos en sus líneas maestras promueve 
un proceso de innovación educativa 
en una institución de formación do-
cente ubicada en la frontera.
Nos referimos a 16 asignaturas en tres 
departamentos académicos, 6 docen-
tes y un número aproximado de 80 
estudiantes del cerp del Norte abo-
cados en y a esta lógica de trabajo de 
investigaciones, seminarios-talleres, y 

un currículo que les sirva como insu-
mo, sin menoscabo del cumplimien-
to de los programas oficiales, con la 
transversalidad de la frontera como 
tema-problema.

1. El problema: la frontera en 
construcción teórica y metodo-
lógica a partir del inicio de un 
proceso de acción en investi-
gación

La metodología del trabajo de in-
vestigación en Historia, Sociología 
e Idioma Español comienza a cons-
truirse tendiendo puentes mediante 
un acuerdo integrado con el Museo 
del Patrimonio Regional de la Inten-
dencia de Rivera. Nos planteamos la 
recolección, el análisis y la difusión 
de la cultura local y regional a par-
tir de documentos escritos, impre-
sos, fotográficos y orales a través de 
lo que brinde el museo, como punto 
de arranque para nuevos re-cono-
cimientos, para la realización de los 
llamados trabajos de campo, es decir, 
para poner en marcha investigaciones 
en el plano académico.
Uno de los objetivos es recopilar e 
interpretar elementos que conforman 
la memoria local y la tradición de la 
frontera como entidades axiales en el 
proceso de formación inicial para los 
estudiantes de Sociología, Derecho, 
Historia e Idioma Español en el Cen-
tro Regional de Profesores del Norte 
en la ciudad de Rivera. Este proyecto 
resulta de la identificación de nece-
sidades que tienen los estudiantes de 
Formación Docente en ciencias so-
ciales así como en Idioma Español 
para acceder de forma práctica a los 
primeros rudimentos de la investi-
gación académica en sus respectivas 
áreas de especialización, así como 
también el cambio en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en un con-
texto de crisis (Baronnet et al., 2011; 
Bauman, 2005; Herrera, 2015; Nai-
dorf et al., 2010).
Pretendemos desde distintas miradas 
la construcción y el posterior análisis 
de un acervo documental, así como 
preservar el ya existente, y, como con-

secuencia, que este sea valorado por 
los estudiantes de Formación Docen-
te. Se consideran elementos a recopi-
lar y analizar: fotografías, libros edita-
dos, libros inéditos, artículos de pren-
sa, artículos no publicados, historias 
transmitidas a través de la tradición 
oral, anécdotas, leyendas que com-
pongan la ecología social, histórica y 
cultural de la zona de frontera.
Junto con las identidades buscamos 
descripciones de la frontera, a partir 
de una percepción como representa-
ción teórica de la frontera en tanto 
espacio contradictorio (Balibar, 2005; 
Mazzei, 2013), múltiple (Ortiz, 1998), 
transverso, poroso (Escobar, 2014), re-
ticular (Mazzei, 2013). Abordamos el 
inicio de una reflexión desde la fron-
tera, así como un accionar pedagógi-
co crítico, autonómico y participati-
vo, que tome en cuenta las caracte-
rísticas citadas, es decir, descripciones 
que nos remitan a reflexiones cultura-
les, ya que eso es lo que interpretamos 
como innovación en educación.
Pero para incorporar el siendo es in-
cuestionable la inclusión de las cate-
gorías, saberes y conocimientos de la 
comunidad (Escobar, 2014), y a partir 
de ello, desarrollar investigaciones que 
tomen en cuenta la relacionalidad 
respecto a lo que existe. Para definir 
el cómo de dicha relacionalidad se 
estudiará el problema, o sea, la fron-
tera (vale decir, esta frontera) desde 
el aporte de las ciencias sociales en 
Formación Docente, a partir de una 
mirada, la académica, desde las mu-
chas que se pueden tener. Sin embar-
go, en el horizonte no se pierde un 
objetivo último, el de ir más allá de 
lo disciplinar e incluirlo en la prácti-
ca, en el oficio del docente, en el que 
solo podemos ser si vamos siendo con 
lo comunitario. Para alcanzar tal meta, 
en siguientes etapas y como conse-
cuencia del conocimiento generado, 
nos planteamos una intervención en 
la comunidad, la que solamente po-
drá darse a partir de la escucha como 
estilo (Lenkersdorf, 2008) hacia la/s 
propia/s comunidad/es fronteriza/s.
La aludida relacionalidad tiene como 
soporte filosófico la crítica al antro-
pocentrismo, al androcentrismo y al 
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logocentrismo (Rivera et al., 2016) 
como forma de lograr una suerte de 
giro en los propios procesos educa-
cionales del estudiante de Formación 
Docente. Empero, dichos procesos de 
cambio no se plantean solamente ha-
cia los estudiantes, sino también hacia 
los docentes, para conformar una ló-
gica inclusiva, una suerte de nosotros 
de aprendizaje. En términos prácticos 
implica que ambos actores se mueven, 
estudian, investigan la frontera como 
problema, organizan actividades ex-
tracurriculares, etcétera. En concreto, 
estamos en el inicio de un proceso 
que ha puesto en marcha más de 30 
investigaciones, tanto de estudiantes 
como de profesores, sobre dicho pro-
blema en las áreas de ciencias sociales 
e Idioma Español, y como forma de 
complementar, completar y propiciar 
mejores aprendizajes situados.
En este caso el cambio es definido en 
la transversalidad de la frontera, no so-
lamente en la investigación académi-
ca, sino también en el hecho de que 
la transversalidad se aplica además en 
la evaluación, con un perfil procesual, 
es decir, un proceso que se conforma 
a lo largo del año, porque las distin-
tas evaluaciones apuntan a evaluar el 
mismo proceso de investigación, en-
tendido en etapas. La relacionalidad 
queda caracterizada en ese modelo 
de siendo, adecuado a la realidad ins-
titucional, local y regional, o sea, a los 
tiempos pedagógicos, para empezar a 
mirar al quiénes somos. La crítica a 
los centrismos se explica por un lado 
en las distintas temáticas que se eligen 
como abordajes para las diferentes in-
vestigaciones, ya que la condición es 
que sean acerca de la frontera, enten-
diéndola como un conjunto de ma-
nifestaciones culturales a lo largo del 
tiempo y en un espacio no reducido 
a las ciudades de Rivera-Livramento, 
o al ámbito urbano, porque implica 
y busca también explicar lo rural, así 
como tampoco se ciñe al área deli-
mitada por los gobiernos ya de Brasil 
o de Uruguay, que circunscriben el 
espacio a la «faixa de fronteira» (Ley 
6.634, 1979), que supone una exten-
sión aproximada de 150 kilómetros, 
que toma en cuenta el Estado de Bra-

sil, o a la noción aún más específica 
y lineal, la de límite que rige para el 
caso del Estado uruguayo.
También los centrismos necesitan, y 
nos planteamos criticarlos desde el 
aula, en un cambio que se considera 
necesario en las estrategias pedagógi-
cas, en el estilo de aprendizaje y de 
enseñanza, en la identificación de un 
nuevo locus que reconozca la idio-
sincrasia fronteriza como un aporte 
necesario para una educación que 
aborde las aristas locales y regionales, 
sin perder de vista que vivimos en un 
contexto global, en una nueva etapa 
de dominación (Boito, 2012; Ca-
marena y Gilabert, 2010; Fals Borda, 
2015; Harvey, 1990), en esta y en to-
das las fronteras. La frontera aparece 
pues como algo móvil, flexible y mul-
tiforme, como un espacio de comple-
jidades (Morin, 1998) que trasciende 
los acotados conceptos etáticos, pues 
es un conjunto de relaciones espa-
ciales, de redes, de estrategias y esti-
los, de tácticas y simbolismos como 
emplazamientos (Foucault, 1967) de 
fuertes contradicciones, de lucha, de 
dominaciones y desigualdades (Fer-
nandes, 2008), más allá de la noción 
de frontera como espacio abierto, 
como cruce (Mazzei, 2013) o como 
espacio peculiar (Bentancor, 2009), o 
como un hecho político, militar, fiscal 
o financiero (Santos, 2006).
El planteo crítico pasa por la iden-
tificación y producción de prácticas 
autonómicas como ejemplos emer-
gentes de una reconceptualización de 
lo político en que la noción central es 
la de proceso (Baronnet et al., 2011). 
Adentrarse en la vida de la frontera es 
la estrategia a seguir, y una forma de 
hacerlo es mediante la intervención 
en proyectos de la propia frontera, 
acercando el aula a la comunidad, no 
como un epifenómeno, sino como un 
eje en los procesos de aprendizaje.
La síntesis es parte de la búsqueda de 
una ecología cultural de frontera sin 
universales, sin las hegemonías de lo 
regional o de los localismos, intentan-
do evitar los sociocentrismos en los 
procesos de investigación, los modis-
mos pedagógicos, los re-conocimien-
tos mercadotécnicos, o las prácticas 

individualistas que tanto caracterizan 
a las instituciones educativas, e inclu-
so la vida en la frontera. La reflexión 
se hace operativa a partir de una críti-
ca de los saberes y prácticas mediante 
un análisis interpretativo de la vida de 
los pueblos de lo que se ha dado en 
llamar frontera, y desde múltiples lu-
gares a través de las condiciones eco-
lógicas y simbólicas de los imagina-
rios culturales (Rivera et al., 2016), de 
los habitus en la producción y en las 
relaciones sociales, para así identificar 
los conflictos, las relaciones de poder 
en los procesos de territorialización 
de la ontología de la vida (Rivera et 
al., 2016), en las tácticas y técnicas de 
elaboración de la supuesta peculiari-
dad fronteriza (Bentancor, 2009), para 
así re-conocernos.
Tomamos muy en cuenta la afirma-
ción de que los sujetos y los objetos, 
o sea, lo vivo, son parte integrante 
de un pluriverso siempre cambian-
te en el que la experiencia coemer-
ge (Escobar, 2014), para así entrever 
e identificar el momento en que la 
ecología de frontera encontraría su 
oikos, ahí donde habitan las vivencias, 
en el siendo de la/s frontera/s. Este es 
el sentido hipotético del trabajo que 
nos planteamos, y es además, también, 
la explicación del cambio pedagógico 
pensado, en el que la praxis siempre 
situada es una opción política en los 
discursos a construir. La frontera no es 
una, sino muchas.
Esto significa que el trabajo de inves-
tigación y sus consecuentes proyectos 
de extensión epistemológicamente 
habitarán en los bordes, porque así se 
podrían identificar las relaciones en 
redes (Mazzei, 2013), las vicisitudes 
de la/s vida/s que se teje/n en la/s 
frontera/s. Inspirados en la metáfora 
de la libre circulación (Mazzei, 2013) 
incorporamos el trabajo de campo 
en los proyectos de investigación. No 
partimos de una concepción hege-
mónica de frontera, no tenemos un 
a priori de la frontera, ni tampoco po-
seemos una concepción apriorística 
de la educación, del cambio educa-
tivo o de la educación en la zona de 
frontera, tan solamente porque partir 
de definiciones informa, define una 
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noción que tendrá que ser el resulta-
do del propio proceso y de su carácter 
autopoiético. La contradicción es par-
te del escenario en el que empezamos 
a pensar y a movernos.
Implica entre otras cosas manejar, 
como sostiene Rodríguez (2013), 
un concepto no «reduccionista» de 
lo pedagógico (p. 26) en el que lo 
educativo se entiende como un fe-
nómeno incluido en todo el sistema 
social y económico. En este sentido 
la construcción de hegemonías per-
mea lo pedagógico, permitiendo que 
se comprenda a los propios sistemas 
educativos latinoamericanos articu-
lados a las luchas que consolidan al 
Estado nación (Rodríguez, 2013). La 
frontera es un espacio que convive 
con esas dialécticas y contradicciones 
sociales.
Consideramos que el espacio del 
aula necesita ser permeado, desna-
turalizando la hegemonía epistémica 
hasta ahora consolidada y naturali-
zada. Esta afirmación es deudora de 
la larga tradición de pedagogos lati-
noamericanos como Freire (2005), 
quien sostenía que era a través de la 
palabra que el hombre encontraba 
su humanidad, y era junto al «opri-
mido» el camino necesario para que 
la pedagogía encontrara su signifi-
cado. Precisamente una pedagogía 
que transite por la vida misma «y no 
sobre papel impreso» (Tamayo, 2003: 
2) como forma de comprender una 
educación sintiente.

2. Apuntes para la discusión

Producir para reflexionar, actuar para 
pensar y viceversa, salir del aula para 
estar en ella de otra manera, conocer 
para re-conocernos son objetivos a 
construir, no son pre-concepciones 
de un plan pre-meditado. No parti-
mos de la diferencia como el único 
apunte de la diversidad cultural, por-
que además, la diferencia es portadora 
de sentido simbólico e histórico (Or-
tiz, 1998), es decir, no es determinante 
que busquemos lo distinto que es vivir 
en la frontera, sino el sentido histórico 
de la vida en la frontera que configura 

su ecología cultural, y el cambio edu-
cativo propugnado desde la necesidad 
pre-sentida en tiempo presente.
En el cerp del Norte los docentes que 
conformamos el grupo de investiga-
ción en estudios de frontera partimos 
de una idea significativa, la autonomi-
zación del saber en tanto ejemplo de 
un espacio de frontera (Ortiz, 1998), 
como un derecho y una obligación 
intelectual de un profesorado inmer-
so en un contexto de crisis, como un 
derecho de la comunidad que puede 
y debe ser escuchada. En el territorio 
fronterizo se enfatizan las cercanías, 
suelo para la «afirmación de identi-
dades colectivas» (Mazzei, 2013: 65) 
y campo de estudio para «vecindades 
entre sociedades separadas por sobe-
ranías nacionales» (Mazzei, 2013: 67) 
a lo largo del tiempo, porque tal vez la 
frontera es más rica conceptualmente 
que el límite, porque es abierta, in-
tegracionista e interactúa (Bentancor, 
2009) desde sus bordes, porque es un 
espacio enfrente a otros espacios.
En esa última característica radica su 
aspecto vivencial; de, y por ende, des-
de la existencia y la temporalidad se 
atisba teóricamente otra característi-
ca, la contradicción. Entre ambas la 
descripción se haría posible. En tér-
minos fácticos, es decir, en el sentido 
pedagógico que connota la aplicación 
del proyecto-trabajo de cooperación 
con el Museo del Patrimonio Regio-
nal, de los acuerdos que comienzan a 
gestarse a escala interinstitucional, de 
los más de 30 trabajos de investiga-
ción que comienzan hoy su camino, 
de los docentes, de los seminarios-ta-
lleres, y de las asignaturas que empie-
zan el juego de la innovación educa-
cional, la descripción deriva de lo que 
produzcan los propios trabajos. Será a 
través de ellos, de lo que el proyecto 
construya, que la frontera se irá des-
velando en un sentido propiamente 
performativo.
La actitud crítica insta a pensar me-
todologías como la reconstelación y 
la catacresis (Spivak, 1998), es decir, el 
uso estratégico de categorías analíti-
cas recontextualizadas, porque el que 
interpreta busca «efectos de verdad» 
(Castro Gómez, 1998: 14). Necesita-

mos escribir nuestras historias para ir 
preguntándonos acerca de qué efec-
tos de verdad acerca de la frontera, de 
la educación, de la sociedad vamos a 
encontrar. Esos efectos de verdad son 
consecuencia del obrar humano, en 
este caso, la realidad fronteriza, obser-
vada y descrita desde la externalidad 
(Zemelman, 2007), de un darse en 
términos comunitarios y culturales 
para encontrar su siendo (Zemelman, 
2007). La matriz del cambio es un 
dato para la base teórica a establecer, 
como también para el análisis socio-
cultural de la/s frontera/s. Si por un 
lado se ubica lo deontológico y por 
otro, la facticidad de la conducta, en-
tonces el modelo de abordaje meto-
dológico será a través de la identifi-
cación de la tensión entre ambos; y 
el espacio que se abre será el espacio 
de la propia reflexión, y sería la forma 
en que podríamos potenciar la reali-
dad humana, la construcción del/los 
sujeto/s a través de su siempre siendo.
Nuestra propuesta es un abrirse a la 
incertidumbre, para superar los abso-
lutos asociados a los universales de la 
ciencia social oficial, de la Formación 
Docente cargada de un criollismo 
casi decimonónico, in-estabilizando 
la estabilidad del pensamiento que 
arbitra la formación de profesores 
según un diagnóstico por nosotros 
identificado como incoherente: la 
formación docente en un centro re-
gional que nunca apuntó a la identifi-
cación, construcción y reflexión de lo 
regional, porque el Centro Regional 
de Profesores del Norte ha sido hege-
mónicamente regional en su aporte al 
mercado de trabajo, ofreciendo mano 
de obra para la región, pero sin un 
pensar o producción académica, así 
como tampoco interviniendo regio-
nalmente a nivel comunitario. Afron-
tar la precariedad de la condición 
educativa, de la institución, a través 
de un rescate del sujeto fronterizo es 
parte constitutiva de la ecología cul-
tural fronteriza. Las vidas son un mis-
terio que nos planteamos des-velar de 
a poco.
La frontera estudiada para ser inter-
pretada a través de sus manifestacio-
nes culturales en los trabajos de inves-
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tigación por estudiantes de Forma-
ción Docente, a través del derrotero 
de instancias interinstitucionales, bajo 
el signo de la escucha (Lenkersdorf, 
2008) de las comunidades y la re-
construcción de sus historias busca, 
además de re-escribir la historiografía 
nacional, re-conformar nuevos argu-
mentos. En este sentido, como ar-
gumento preponderante el tema del 
lenguaje oficia como un hilo con-
ductor, porque el lenguaje conforma 
posibilidades (Zemelman, 2007) de 
metaforizar, de plantear/nos opciones 
y de re-conocerlas. Identificar lengua-
jes para la educación, para las ciencias 
sociales, para la formación docente a 
través y a partir del lenguaje de fron-
tera, tomándolo como un proceso en 
constante cambio y contradicción es 
contra-decir lo hegemónico, es con-
formar innovación educativa, es pro-
ducir catacresis y re-constelaciones 
(Spivak, 1998).
La catacresis en el equipo de estudios 
de frontera se entiende mediante la 
activación de un proceso de escu-
chas y articulaciones con el entorno. 
Como postura pedagógica la educa-
ción necesita, como dicen los zapa-
tistas, embarrarse, ser creativa, digna 
y autónoma. Para ello llegar a las co-
munidades y no que las comunidades 
lleguen. Es necesario que la escuela 
vaya a las comunidades. Para tal ac-
ción, la noción es propiamente prag-
mática, muy semejante a las realizadas 
por Freire y Fals Borda en los años 60, 
pero en un contexto político, social 
e ideológico muy diferente. Hoy se 
necesitan otras tácticas. El equipo en 
estudios de frontera se aboca a iniciar 
ese camino cuyo andar es en defini-
tiva un conjunto de andares. Con-
cretamente las acciones que estamos 
emprendiendo desde inicios del 2017 
con un sentido de articulación peda-
gógica buscan generar diálogos trans-
disciplinarios con comunidades tanto 
urbanas como rurales. Generamos in-
vestigaciones en la región de frontera, 
empezamos a producir audiovisuales, 
programas de radio, encuentros con 
vecinos, escribimos artículos acadé-
micos, nos presentamos en congre-
sos, activamos clases abiertas, etcétera. 

Nada inédito, sin embargo todas las 
acciones atravesadas por una misma 
postura epistemológica, la del acerca-
miento a la comunidad, la de empezar 
a aprender a escuchar, devolviéndole 
a la comunidad no solamente en tér-
minos de socialización de los trabajos, 
sino permeando en el aula los conte-
nidos, así como las reflexiones de las 
prácticas culturales de la frontera.
Un tema central que sobrevuela lo 
dicho es el de la libertad, entendién-
dola como la capacidad para realizar 
nuestros proyectos, nuestras ideas, 
nuestras exigencias, por lo tanto que-
pa la pregunta de cómo ejercer y 
actuar educativamente en un marco 
tan poco halagüeño y centralizado 
en términos sociales. No importan 
tanto las respuestas, sino la capacidad 
de generar preguntas para conocer-
nos como grupos, como entramado 
social, para también conocer mejor 
la educación como un fenómeno so-
cial, y a pesar del marco, poder actuar. 
Así se reorganizaría la producción de 
conocimiento (investigación) en una 
epistemología fronteriza «incorpo-
rada a las historias locales, (que) en-
cuentra su lugar en el conocimiento 
desincorporado de los diseños globa-
les en ciencias sociales» (Castro Gó-
mez, 1998: 44).
Debemos buscar un espacio de re-
flexión y retroalimentación como 
una opción para la extensión de ma-
ñana y la producción de conocimien-
to de hoy, incluso como modos (sin 
modelos o moldes) de construcción 
de ciudadanía a proponer desde la in-
teracción comunitaria. Dos objetivos 
que serían, además, dos características 
del camino epistemológico: el pensa-
miento crítico y el pensamiento alter-
nativo. Las afirmaciones de identidad 
son posibles a partir de las exigencias 
éticas y estas descansan en una pos-
tura política de empoderamiento por 
los actores locales. El nuevo juego de 
la construcción de las identidades nos 
ofrece la posibilidad de construir un 
lenguaje poético-político en el que el 
centro esté en la periferia, en el que 
el poder no sea el eje, sino la poesía 
de la vida cotidiana en la poiesis sim-
bólica de la vida de frontera. Frontera 

en tanto borde, borde en tanto gozne.
Esta es una idea muy potente para 
desde ella definir de una manera di-
ferente qué es lo que se entiende por 
extensión e investigación, lo que po-
dría ser una indefinición en el sentido 
del tiempo. La extensión, creemos, a 
diferencia de la investigación, no pue-
de quedarse en una posición estética, 
sino que además exige una postura 
social, también presente en la inves-
tigación, pero, además, política, en el 
sentido más dinámico de la palabra. 
Ambas son momentos.
Quizás un espacio a territorializar en 
el ambiente de las ciencias sociales, 
así como también en el de la educa-
ción como fenómeno social, es el de 
construir una nueva sensibilidad pre-
guntándonos si es posible construir 
una afectividad plena como desafío 
para una educación otra, una sensi-
bilidad en los bordes de la academia, 
en las fronteras del espacio y del pen-
samiento, desafío todavía pendiente 
para la construcción de sociedades 
verdaderamente libres e igualitarias 
(Camarena y Gilabert, 2010). No ha-
brá justicia global ni local, nacional 
o regional sin una justicia cognitiva 
construida «a partir de la imaginación 
epistemológica» (De Sousa Santos, 
2006). El escenario que podría estar 
permitiendo el acercamiento a esa 
imaginación es el de la escucha cul-
tural y epistémica.
La educación cumple un rol clave 
en todos esos procesos. Los trabajos 
versan acerca del dolor social, de las 
resistencias, de las tácticas de sobre-
vivencia, de los discursos que se ges-
tan en los hiatos entre el poder y las 
frustraciones, del disfrute como pro-
blemáticas sociohistóricas en tanto 
búsquedas para cuestionarnos desde 
nosotros mismos y desde las prácti-
cas disruptivas en el actual escenario 
de dominación neocolonial, mirando 
también y necesariamente hacia atrás. 
En las tramas es donde se construyen 
un pensamiento y obrar críticos, y es 
en sus cruces donde se hace posible 
la reconstrucción de las narraciones, 
y en ellas es que los sujetos se ubican 
como protagonistas de una historia 
aún por escribirse.
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