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El futuro inmediato: Fragmentos de una propuesta de formación 

Alicia Rivera Morales 
 

Introducción 

En este texto se expone, de manera general, la condición de algunos grupos 
vulnerables en tiempos de pandemia; los efectos de la educación neoliberal y 
algunos visos de propuesta para la formación, con principios y valores éticos, 
capaces de diseñar proyectos creativos, innovadores y originales para las ciudades 
educadoras y la docencia intercultural; así como de generar alternativas de solución 
a problemáticas de población en situación de exclusión social, con sentido 
humanista, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia y la paz. 

Las desigualdades y la situación de los grupos vulnerados se han visto 
afectadas de manera significativa, a partir de la pandemia del Covid-19. De Souza 
(2020) el confinamiento de familias en espacios reducidos, sin salida, ha generado 
más violencia contra las mujeres y niños, durante el primer trimestre de 2020 se 
presentaron 63,104 denuncias por delitos contra la familia, lo que significó un 20.7% 
más, respecto del mismo periodo del 2019 así lo reporta la Organización México 
Social. Los trabajadores precarizados, vendedores ambulantes, informales han 
sido los más afectados por la pandemia, se arriesgaron a “desobedecer el quédate 
en casa” para alimentar a su familia. Morir a causa del virus o morir de hambre, esa 
fue la opción. Esta situación agravó las condiciones de los 31 millones de jóvenes 
en México; antes de la pandemia sólo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años asistían 
a alguna institución de educación superior, carios de ellos abandonaron sus estudios 
para ponerse a trabajar. Los 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de 
las cuales, 1.2 millones son menores de edad, presentan altos niveles de pobreza 
y mayores dificultades para ejercer sus derechos sociales en comparación con otros 
grupos de población. Personas sin hogar o que viven en la calle. Residentes de las 
periferias pobres de las ciudades. Los internos en los centros de internamiento, 
los inmigrantes indocumentados o las poblaciones desplazadas. Los ancianos son 
algunos de los grupos más vulnerables (De Souza, 2020). 

Por otra parte, es importante destacar que nos conducimos por la inmediatez, 
sin planes a futuro e indiferencia sobre las problemáticas sociales. La educación, 
como un microcosmos de la sociedad, termina por entrar en la misma dinámica: 
genera sujetos individualistas, concibiendo la educación como una actividad para 
el futuro, como decía John Dewey, hace más de un siglo, una preparación para la 
vida y no como la vida misma; fomentando la reproducción, memorización y la 
exclusión. La cultura se vuelve disciplina, la disciplina más básica se impone y se 
arraiga en el pensamiento y la acción del estudiante; entonces éste se vuelve un 
cuerpo dócil. Una realidad circundante que se muestra violenta y antipática a los 
problemas de la sociedad, a la falta de respeto al otro; además de una mirada de 
desconfianza hacia la educación, ya que en el transcurso de la escolarización, se la 
vende como un medio para mejorar la propia calidad de vida (entendida como un 
aumento en el capital económico de la persona) y que a esto, enfrentado contra 



la realidad de una gran mayoría en pobreza, aparecen sujetos, sin ningún tipo de 
estudios, generan una fortuna, en ocasiones por medios ilícitos; la realidad 
desmiente en gran medida los discursos que giran en torno al valor de la educación. 

 
La escuela se convierte en una sucesión de materias, que se graban, se 

aprueban y se olvidan, convirtiéndose en una expendedora de certificados donde 
los niños y jóvenes van porque es lo que se tiene que hacer. El estudiante se 
esfuerza por aprobar y pocas veces por aprender; y cuando logra la acreditación de 
las diez asignaturas que comprende el curso, el estudiante cree que aprendió las 
diez asignaturas. ¿Es que puede ser de otro modo? la educación en México está 
condicionada por los organismos internacionales, con una visión económica que 
busca formar personas para   insertarse en el mundo técnico laboral. A partir de este 
imaginario se comienzan a construir las realidades educativas y sociales que 
finalmente germinan en los estudiantes como una identidad propia, entonces el 
estudiante se vuelve pasivo, reproductor y consumista. 

 
Por otro lado, una consecuencia de este individualismo es la formación de 

una ceguera moral o la pérdida de la solidaridad tradicional, en la familia, en la 
comunidad o en el trabajo. En este sentido, Bauman (2015) considera que esta 
insensibilidad moral se presenta como un tipo de comportamiento cruel, inhumano 
y despiadado o bien como una postura ecuánime e indiferente adoptada y 
manifestada en las tribulaciones de otras personas. Los modelos sociales basados 
en el saber y el diálogo son sustituidos por otros modelos basados en el triunfo y 
el beneficio propio. 

 
Ante el impacto del Covid-19, me pregunto si tiene sentido vivir en un mercado 

que día a día devora la naturaleza, los cuerpos y las emociones ¿Qué futuro nos 
espera a los hombres, las mujeres de nuestro país? ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de cuidados? Los cuidados son las actividades que regeneran diaria y 
generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las 
tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, el cuidado de los cuerpos, 
la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones 
sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia. Es decir, incluye todo 
lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera 
que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros 
cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente (De Souza, 2020). ¿Qué nos toca hacer en 
el ámbito educativo para disminuir la violencia de género, los feminicidios?¿Cómo 
se puede romper con estas costumbres discriminatorias? 
¿Cuál es el papel de la educación, de la docencia, del docente en el cuidado de la 
vida? ¿Qué se hace con los adolescentes gays, con las lesbianas o los 
transgenéricos y transexuales en las secundarias y preparatorias? ¿Cuándo 
leeremos los textos sobre la violencia en los recreos?¿Qué hacer con las partes del 
cuerpo sin cuerpo en la discapacidad?¿qué hay de los chavos banda, de los 
drogadictos, los y las niñas de la calle?. De nada sirve confeccionar un catálogo de 
interrogantes si no hacemos nada para responderlas o peor aún, atenderlas. Lo 
importante es avivar la reflexión e instigar el compromiso, ¿cuál es el fin de la 



educación? ¿para qué se educa? ¿cómo se está pensando ese sujeto que se 
educa? Sin dudas, la educación, debe tender al desarrollo de todas las facultades 
humanas, así como de la personalidad, actualmente desdibujadas por su misma 
trivialización. 

La práctica de repensar el mundo ha de ser una actividad constante en la 
labor pedagógica, lo siguiente, más allá de proponer fines y medios, será la de 
proponer mundos posibles y mejores en lo individual y lo colectivo. 

Desarrollo: El futuro puede comenzar hoy 

Cuando Catherine Walsh (2020) declara que la universidad no es el lugar de su 
sentimiento y pensamiento, presenta una suerte de desafío pedagógico. Es 
momento de negarnos a encerrarnos dentro de las paredes institucionales y mirar 
hacia los contextos, a conocer al otro, desde lo práctico, recuperar de la realidad, 
sus conocimientos, su complejidad para fortalecer el aprendizaje a fin de valorar los 
saberes y patrimonios emancipatorios, de resistencia en las comunidades indígenas, 
en los barrios de las ciudades. Es decir considerar la interculturalidad referida tanto 
a las comunidades y cultura indígenas y urbanas, a los grupos vulnerados, 
excluidos, discriminados (mujeres, niños, indígenas, chavos banda, población en 
situación de encierro, drogadictos, a los gay etc.). La interculturalidad, parte, 
compromete y respeta esta diferencia, incluida la diferencia que subraya las 
identidades colectivas y los sistemas de vida comunitarios. 

De acuerdo con Walsh (2020), es necesario recuperar la etnoeducación (Walsh, 
2020) como estrategia para construir la interculturalidad, para abrir diálogos con los 
otros, para desarmar todos aquellos estereotipos, esas estructuras negativas que 
tenemos de nosotros mismos y que también tenemos del otro; es también una 
herramienta para abrirse paso, para desestructurar, construir y reconstruir. En la 
definición de la etnoeducación, según Walsh (2020), está presente la memoria oral, 
esa riqueza oral que está guardada en la comunidad, y custodiada por los mayores, 
por los ancestros, porque ellos le dejan grabado para toda la vida. La etnoeducación 
se fundamenta, principalmente, en esa memoria, en esos saberes; en el 
reconocimiento de nuestras ancestras, darles valor. 

La diversidad cultural adquiere una nueva dimensión por la necesidad de voltear 
la mirada hacia nuevos grupos, lo que supone superar los estereotipos y prejuicios 
sociales. La interculturalidad en la educación es un fenómeno creciente, dice Pérez 
Gómez (2021), en el que personas de diferentes grupos con características y 
prácticas particulares, conviven en un mismo espacio. Este factor, exige un análisis 
crítico de los planteamientos pedagógicos para avanzar hacia un proyecto 
integrador, capaz de potenciar el intercambio de saberes y experiencias y así, 
superar la idea de que la multiculturalidad es sólo un concepto indicador de 
diferencias. Lo anterior es una tarea fundamental que conmina a todos los 
involucrados, pero sin duda, el profesor, es una importante figura de la mediación 
cultural; debe procurar que los educandos aprendan por su propia cuenta mediante 
un proceso continuo de socialización con los distintos grupos humanos 



para motivar al estudiante a descubrir sus capacidades, explotar sus habilidades y 
alcanzar sus propósitos; también es quien inicia la producción académica y 
promueve la práctica de los valores éticos (Pérez Gómez, 2021). 

Comparto con Edgar Morín (2011) que es necesario repensar el papel de la 
escuela, pensar en nuevas dinámicas organizativas que transformen la escuela y 
los aprendizajes; pensar el proceso de enseñanza para que podamos encontrar las 
soluciones más eficientes y satisfactorias a los problemas de la humanidad 
comprendiendo al sujeto en su multidimensionalidad, como alguien capaz de 
transformarse a sí mismo y a transformar el mundo a su alrededor. Es una escuela 
que se hace social, política, comunitaria, al mismo tiempo que más sensible, 
afectiva, participativa, comprensiva, empática y que reflexiona sobre las 
experiencias educativas, ya sea como alumnos o como docentes (Morín, 2011). 

La escuela deberá ser el centro, a partir de la interacción social y los contenidos 
disciplinares pueden contribuir al desarrollo de habilidades que permitan la reflexión 
y autorreflexión en la formación (Bertely, 2002); la responsabilidad principal de la 
enseñanza debe ser promover el aprendizaje de recursos subjetivos (conocimientos, 
habilidades, emociones, actitudes y valores) de orden superior (pensamiento 
práctico, crítico y creativo), en la cual se promueva un pensamiento complejo donde 
se reivindiquen procesos psíquicos y personales, todos unidos y donde la fantasía 
y la creatividad tengan la misma importancia que la memoria u otros recursos 
cognitivos. Considerar todos los simbolismos impregnados no sólo en la interacción 
meramente social del uno con el otro, sino de las herramientas culturales presentes 
en las diversas disciplinas y contextos. La calidad de estas herramientas va a 
depender en gran medida de las significaciones sociales con las que se construye la 
escuela y que determina la actuación de los sujetos dentro de ella, apoyando al 
desarrollo de las funciones psíquicas superiores y la propia conciencia del individuo 
y cada grupo para diseñar y experimentar su propio camino, su propio propósito, su 
singular proyecto de vida. En definitiva, el desarrollo individual y colectivo de la 
sabiduría, la búsqueda informada, disciplinada, reflexiva y experiencial del sentido 
de la vida (Pérez Gómez, 2017; Zabalza, 2021). 

En este contexto cambiante y complejo, los docentes somos aprendices 
permanentes de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para ayudarlos a 
autorregularse, a plantearse las preguntas relevantes, a afrontar los problemas 
complejos, sembrando la duda y descubriendo métodos de búsqueda e indagación, 
actuación en los complejos escenarios actuales. Ello requiere reconstruir los 
recursos, conscientes y mayoritariamente subconscientes, que utilizamos para 
percibir, comprender, tomar decisiones y actuar en el escenario escolar (Pérez 
Gómez 2021). Bringel y Pleyer (2020) plantean que el profesor es una voluntad que 
convoca la inteligencia y despierta la sensibilidad de sus alumnos para actuar 
coordinadamente y pensar los problemas en común. 

La pandemia ha situado en el primer plano las actividades y servicios humanos 
más imprescindibles para afrontar las amenazas, la incertidumbre y la tragedia 
global que afecta a la humanidad. El cuidado del otro, la atención solidaria y la 



compasión aparecen como las actitudes y desafíos humanos más urgentes y 
necesarios para afrontar la fragilidad, para facilitar la convivencia saludable, la 
supervivencia sostenible y el florecer de la dignidad humana. Los profesores 
debemos apoyar a los estudiantes a comprender la importancia del cuidado de la 
vida. 

Es necesario impulsar propuestas de formación (Bertely, 2002; Paulo Freire, 
1995; Walsh; De Souza; Pérez Gómez, 2021; Zabalza, 2021; Morín, 2020); es 
fundamental hacer la lectura del contexto para transformarlo. Corresponde a un 
proyecto social sobre la idea de favorecer una educación intercultural para todos, 
que busque de-construir la tarea homogeneizante de las instituciones educativas, 
y al mismo tiempo favorezca el desarrollo formativo de todos los grupos sociales 
menos favorecidos por la escuela y la ciudadanía. “El aire de la ciudad nos hace 
libres”, se leía en los muros de las primeras ciudades europeas. Y esto es así, 
porque la vida urbana permite que las personas establezcan relaciones solidarias 
entre ellas y se encuentren para trabajar en torno a proyectos basados en la justicia, 
la paridad y la democracia. En las ciudades, las personas aprenden a participar, a 
ejercer ciudadanía, a convivir y trabajar por un presente y un futuro más equitativo 
y amable, respetuoso de ellas y del medio que las rodea; en especial sus espacios 
públicos, aquellos donde las personas construyen para resolver asuntos que 
importan a todos (Rodríguez y Rodríguez, 2015, p. 1). 

Es importante también formar docentes interculturales, es decir preparar 
individuos que generen el valor sustentado del conocimiento y las habilidades 
académicas para leer contextos, identificar problemas socioculturales, tener 
conciencia de sus implicaciones, carencias, limitaciones e insatisfacción de 
necesidades, entre otras, y al mismo tiempo el aprovechar creativamente 
oportunidades de solución. Es decir, crear una docencia intercultural con un sentido 
social implica que se logre que las cosas sucedan o se mejoren (Marulanda, Correa 
y Mejía, 2009). La escuela debe convertirse en un centro de vivencia crítica de la 
cultura que se intercambia en la comunidad social utilizando las herramientas del 
conocimiento más depurado. Vivencia y tratamiento de los problemas reales desde 
las posiciones de igualdad y libertad intelectual. El conocimiento de las disciplinas 
no tiene valor en sí mismo sino como instrumento para mejor comprender la 
complejidad de los problemas que realmente preocupan a los individuos de una 
comunidad (Pérez Gómez, 1998). 

El enfoque colaborativo se une con los planteamientos de Paulo Freire de 
posicionar a los docentes como una autoridad académica; es decir, como un 
profesional confiable en sus propios saberes, convicciones y capacidad para 
vincularse con los estudiantes y con sus colegas para una formación social y 
ciudadana humanista, solidaria y justa. Freire considera que el diálogo es el eje de 
una convicción democrática que convoca a luchar por esa escuela y esa ciudad que 
escucha, provoca y promueve experiencia del fomento de la libertad. Su filosofía 
como educador procura favorecer el respeto y la tolerancia, y de este modo eliminar 
de alguna manera la violencia, descalificación y discriminación que se manifiesta 
con frecuencia hacia la población excluida culturalmente y con 



capacidades e intereses diferentes. La metodología situada que propone Freire es 
fundamentalmente una propuesta que favorece la cultura de los excluidos, que, a 
su vez, se traduce en una política de apoyo a su causa de exclusión social. De 
esta manera, la metodología está determinada por el contexto donde se ubica la 
práctica educativa: su marco de referencia está definido por su historia y no puede 
ser rígido ni universal como se venía imponiendo, sino que tiene que ser construido 
por las personas, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar 
su realidad. 

Conclusiones 

Esta es una propuesta en continua construcción, una historia que se va 
recorriendo, al tiempo que permite identificar el camino por el cual se habrá de 
transitar. Una utopía a la que vale la pena apostarle. Se trata de un proyecto para 
construir ciudadanía y democracia; construir comunidad de aprendizaje y un nuevo 
ciudadano. 

La docencia intercultural puede considerarse como un enfoque holístico e 
inclusivo que, partiendo del respeto y los valores de la diversidad cultural, busca la 
reforma de la escuela como totalidad, para incrementar la equidad educativa, 
superar el racismo, la discriminación y la exclusión, favorecer la comunicación y la 
competencia intercultural, y apoyar el cambio de la ciudad y el social, según los 
principios de justicia social y de derechos humanos. La docencia intercultural 
responde al reto de educar a diferentes grupos, haciendo la escolaridad igual y 
equiparable para todos, atendiendo las diferentes características existentes entre 
los estudiantes. Se busca potenciar una escuela cuyo propósito sea aprender la 
capacidad de aprender; esto conlleva a un cambio en la manera de pensar e 
interactuar de todos, y admitir que los estudiantes aprenden de múltiples maneras, 
y que sus capacidades no son algo estático, sin olvidar, por supuesto, las 
limitaciones personales con orientaciones que promuevan contrarrestar el racismo, 
la discriminación; fomentando el aprendizaje cooperativo (Pérez Gómez, 2021). 

La profesionalización tiene como eje fundamental un modelo colaborativo 
centrado en el aprendizaje con base en prácticas de investigación, con un soporte 
pedagógico alternativo como el propuesto por Freire (2004), de tal manera que le 
permita cambiar la forma de enseñanza del docente como una propuesta inicial de 
transformación y rompimiento de paradigmas de su acción académica, para iniciar 
un recorrido en el que gradualmente transite del modelo tradicional a uno más 
académico centrado en los docentes y sustentado en el fomento del aprendizaje y 
la enseñanza situada en un proyecto formativo para las comunidades. Es una 
profesionalización in situ también. Corresponde a propuestas curriculares para la 
formación de nuevos profesionales de la educación, y profesores en servicio que 
aspiran a transformarse y a transformar los escenarios donde se encuentran 
realizando su servicio como docentes, con base en la investigación y la intervención 
en escenarios específicos para la transformación de su entorno social y cultural. 



El confinamiento debe abrirnos, dice Morin (2020), a lo esencial de la existencia. 
Debe abrirnos al amor y a la amistad que nos permiten realizarnos como individuos, 
a la comunidad y a la solidaridad que fusionan nuestro Yo en un Nosotros. El 
coronavirus nos obliga a mirar nuestra condición humana, la incertidumbre de 
nuestras vidas, la relación con la muerte, el despertar de la solidaridad, la 
desigualdad social, la diversidad de las situaciones, etc. temas soslayados en la 
escuela. 

Frente a las condiciones expuestas en este documento, se puede soñar en 
un mundo diferente, donde hombres y mujeres vivamos libremente, de manera 
espontánea, sin prejuicios, con la esperanza de construir un sí mismo, sí misma a 
partir de la interacción del estudiante con la cultura y la sociedad, creando una 
relación de mutua influencia de tal manera que el estudiante los interioriza y 
transforma cualitativamente como la base de su propio desarrollo psíquico. Los 
conocimientos disciplinares, tienen una finalidad específica, práctica, es decir, con 
una aplicación inmediata en la vida cotidiana, creando y modificando estructuras 
internas que le ayudan a comprender y transformar la realidad, en un proceso en 
el que su sí mismo sea más humano, solidario, comprometido con el cuidado de sí, 
del otro, del medio ambiente. Ahí es donde me ubico en la acción de fisurar de 
sembrar, cultivar y cosechar. 

 
 
 
 


