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TRANSVISIÓN DEL INVESTIGADOR SOCIAL: 

UNA NUEVA EPISTEME DE HACER CIENCIA 

EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS. 

. 

. 

. 

transvision of the social researcher: a 

new episteme of doing science in 

educational spaces 

RESUMEN 

     La finalidad de este artículo es reflexionar sobre la visión ante las nuevas 

realidades en los espacios educativos, por parte de los que ejercen el rol 

docente, se requiere que emerjan nuevas epistemes que permitan resolver 

con prontitud los fenómenos que nos aquejan. En cuanto a su metodología, 

viene enmarcado dentro de una reflexión hermenéutica apoyándose en 

revisión documental, y en el que se hacen análisis, lecturas y reflexiones 

personales, entretejiendo una serie de planteamientos, que coadyuven en el 

hacer ciencia en los espacios educativos, por cuanto se vive un mundo en el 

que la tecnología y la ciencia coexisten y fluctúan en la cotidianidad de 

nuestra existencia, y al que denomino tecnoera, una era en el que la 

tecnología dirige el timón de nuestros días, por lo que los docentes de hoy 

deben prepararse ante los cambios y transformación de la sociedad, y hacer 

de la investigación una praxis permanente. Por lo que, como matices 

concluyentes, se puede acotar que la actitud pasiva del docente, no debe ser 

una bandera, sino por el contrario debe ser quien enarbole los nuevos 

matices que dibujan los nuevos paisajes a la sociedad que espera de nosotros 

una verdadera luz para seguir su camino. 

Palabras clave: investigación, educación, sociedad 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to reflect on the vision of the new realities in educational spaces, 

by those who exercise the teaching role, it is required that new epistemes emerge that allow 

to resolve promptly the phenomena that afflict us. As for its methodology, it is framed within 

a hermeneutic reflection based on documentary review, and in which analysis, readings and 

personal reflections are made, interweaving a series of approaches, which contribute to doing 

science in educational spaces, since we live in a world in which technology and science 

coexist and fluctuate in the daily life of our existence,  and what I call Tecnoera, an era in 

which technology takes the helm of our days, so today's teachers must prepare for the changes 

and transformation of society, and make research a permanent praxis. Therefore, as 

conclusive nuances, it can be noted that the passive attitude of the teacher should not be a 

flag, but on the contrary should be the one who raises the new nuances that draw the new 

landscapes to the society that expects from us a true light to continue its path. 

 

Key words: research, education, society. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las realidades humanas en todas sus expresiones se construyen a través de la reflexión, 

las decisiones, en un campo dinámico, compuesto de límites y posibilidades. Entonces, en 

cada circunstancia el individuo elige entre alternativas y aquello que elige lo configura. 

Por ello lo importante de reconocernos como seres y saber con claridad qué queremos 

encontrar y hacia dónde deseamos llegar. Es propicio plantearse, una gran interrogante: 

¿Quién soy como investigador o investigadora, a dónde quiero llegar o qué deseo 

descubrir? Para ello, entonces, es necesario conocernos como investigadores. 

 

La cosmovisión del investigador viene enmarcada en un cuadro que dibuja su perfil como 

un ser pensante, un ser que siente, y percibe lo que contempla en ese paisaje al cual 

pertenece, allí en esa cosmo-conexión logra comprender esa realidad que está latente y si 

este es un buen gestor del conocimiento podrá, no solo captar vivencias, experiencias y 

anécdotas, sino el verdadero sentir del otro, que es también su sentir. Si como 

investigadores, logramos abrir el portal del conocimiento y el saber, haciendo contacto 

mediante una relación noógena, por cuanto esta relación se define como la evolución del 

pensamiento humano, logra establecer con sabiduría la manera de actuar, y en la  que al 

estar todos los actores implicados, podríamos lograr aprehendernos desde dentro como 

seres autónomos, en tiempo-espacio, y en la propia representación de sí mismo. 

 

Por ello considero, que en la medida que, cada uno de nosotros conozcamos cuál es el 
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camino a escoger en ese transitar prismático de la investigación, podremos llegar a puerto 

seguro, como cual navegante que toma su timón y se deja llevar por ese mar, enfrentando 

incertidumbres y peligros, pero confiado que la ruta que escogió es la acertada o correcta. 

 

El presente artículo reflexivo refleja matices desde mi experiencia vivencial como docente 

e investigadora con más de 30 años, por lo que asumiendo el rol que se nos otorga como 

arjé o principio fundamental de todo quien ejerce la mejor y más maravillosas de las 

profesiones, los escultores de hombres y mujeres, los pintores de sueños, los arquitectos 

del mundo de vida, en fin, ser: Educadores, en la praxis docente somos observadores, 

llevamos registros, anécdotas, en fin usamos instrumentos o procedimientos en nuestra 

labor de enseñanza y aprendizaje, y es partiendo de esta experiencia que se pretenda 

plasmar en las próximas líneas el producto final, la cosecha o la sistematización de esas 

experiencias o vivencias de todo lo que se ha visto, percibido por medio de matices 

reflexivas.  Para presentarlas, estructuré en 3 apartados que denomino matices: Matices 

multiverso de las realidades complejas, Matices paradigmáticos educativos, Matices 

filosóficos desde la mirada del docente en su rol como investigador, Hallazgos Reflexivos y 

Matices Concluyentes. 

 

 

Matices multiverso de las realidades complejas 
 

En el siglo XXI, las multirealidades del mundo actual, han sufrido transformaciones de un 

alto nivel de complejidad, los cuales por ese dinamismo o espiralidad propia que envuelve 

el cosmo universo, las somete a crisis existenciales, exigiendo a su vez de una transvisión, 

más amplia, flexible y que vaya más allá de lo tangible e intangible, de lo sensible y no 

sensible, es decir, que debemos concebir la realidad que se intenta abordar como 

multiversa, dinámica, multicausal e indeterminada. (Schavino, 2017). Sin duda alguna, 

dos términos que forman parte de esta dinámica son la investigación e innovación, y que 

en esencia conforman un binomio inseparable, por cuanto si yo investigo, innovo, es decir 

una relación bidireccional. 

 

El hacer o praxis de la investigación social, y en especial en los espacios educativos y 

comunitarios nos exigen a los nuevos investigadores, un mayor acercamiento con la 

realidad, pero más allá de eso abrirnos a ese abanico de posibilidades, que permitan 

entender lo transcomplejo de las partes en ese todo integrado, en ese paisaje, que tenemos 

antes nuestros ojos. (Cassirer, 1996) expresa que “el ser humano ya no vive en un puro 

universo físico, sino en un universo simbólico...”. Si partimos de esta postura y realizamos 

una analogía con la realidad actual, se podría decir que, en el campo de la investigación 

actual, está exigiendo un investigador más comprometido, un verdadero Ser Investigador, 

donde para su estudio podamos transpolar las disciplinas, ver todo como un sistema, en 

ese nuevo orden que prevalece, tal como lo expresa (Martínez Miguélez , 2010): 

 

El número de factores que entran en acción y las múltiples relaciones que crean 
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entre sí exigen, para su estudio y comprensión, un enfoque transdisciplinario, 

integrado y sistémico, ya que no se trata solo de un agregado de elementos 

sino de componentes constituyentes que forman un sistema y crean un nuevo 

orden. (p. 2) 

 

Es, por tanto, que según lo manifiesta el autor, estamos en presencia de un nuevo orden, 

de una nueva episteme que nos exige accionar ante esos nuevos multifactores, como seres 

racionales y pensantes. Así también, lo expresa (Kant, 1973) en la introducción de su obra 

máxima: La crítica de la razón pura, “el maduro juicio de nuestra época no quiere seguir 

contentándose con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas, a 

saber: que de nuevo emprenda su propio conocimiento” (p. 121). Es decir, las nuevas 

realidades emergentes del siglo XXI, nos obligan a nutrir nuestra capacidad cognitiva y 

más allá de eso, la creativa, por lo tanto, debe emerger una nueva conciencia y un 

paradigma de la racionalidad, el cual vaya acorde con los nuevos tiempos que afrontamos. 

Todo docente investigador lleva su cuaderno de notas, hacer los registros de aquellos 

detonantes o alertas que se van develando ante sus sentidos, esto es su trabajo minucioso, 

es un observador persistente, cuida los detalles, y se deja llevar por la brújula epistémica 

que lo conduce a esa nuevo saber o verdad para generar el conocimiento. 

 

Cada realidad con respecto a un fenómeno, puede guardar similitud con otros contextos, 

o en otros lugares, pero dependerá de las estrategias con que se cuenten, el conocimiento 

y destrezas que posea el investigador para aportar soluciones eficientes, y se considere una 

transvisión, es decir, que todo lo que percibimos se le otorgue una connotación profunda 

desde diferentes perspectivas o miradas, pudiendo establecer soluciones más 

efectivas.desde las diferentes disciplinas, por ello las nuevas realidades requieren de 

comunidades de investigación dentro de sus espacios, o lo que denomino: Laboratorios 

Sociales, en los que se puedan reunir expertos para abordar los problemas o fenómenos 

que aquejan a los afectados, esto último generaría conocimientos porque al desarrollar 

investigaciones sociales en los espacios comunitarios, esto sería el primer paso más 

cercano entre la Comunidad-Investigación-Contexto Educativo, considerando todos los 

niveles, y no solo desde una comunidad, sino en diferentes regiones, e incluso países, 

convirtiéndose estos laboratorios sociales, una de las contribuciones que aporto desde mi 

cosmovisión en este ensayo que presento. 

  

Este primer apartado teórico o primera matiz revela la importancia que el docente sea un 

investigador social por excelencia, que se convierta en un observador participante en las 

multirrealidades en la que se encuentra inmerso, que se conecte con otras comunidades 

que compartan las mismas necesidades, esto podrá aminorar las cargas, si se inician 

investigaciones sociales intercolaborativas en la que las experiencias se compartan en un 

laboratorio social que integre, que incluya, donde los expertos de las diferentes disciplinas 

aporten soluciones más efectivas, y se pueda al fin dar prontas respuestas a todos los 

fenómenos sociales complejos que amenazan la sociedad.  
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Matices paradigmáticos educativos 

 
Ahora bien, estamos en presencia de una nueva visión, que exige un investigador con 

pensamiento abierto, flexible, dialógico, y organizado en un sistema integrado, el cual 

genere una gestión donde prevalezca un principio ecosistémico y transdisciplinar, donde 

coexista ese bucle transcomplejo Individuo-Sociedad-Naturaleza, y que contribuyan al 

desarrollo del ser humano, y en especial el docente investigador quien permanece e 

interactúa constantemente con diferentes fenómenos. 

 

Es necesario, romper con barreras epistémicas, cuando hacemos ciencia, además de la 

necesidad de repensar, pero también, de reconstruir en esa espiralidad relacional 

transcompleja, en la que podamos transformar viejos esquemas o formas de pensar, por 

una nueva visión, multivariada, y que rompe las verdades absolutas, para dar paso a lo 

divergente e innovador, trascendiendo nuestra visión. Y que nos permita abrirnos a nuevas 

competencias como un profesional o investigador social, que vaya a tono con la nueva 

episteme del hacer ciencia de la nueva era planetaria, enmarcado en la ecosofía que exigen 

los nuevos tiempos. 

 

Hoy se establecen estudios desde nuevas perspectivas metodológicas, adaptadas a las 

necesidades, y a los recursos con que se cuentan, entre los más aplicados es la etnografía 

educativa, la cual como método científico pretende realizar investigación dentro de los 

espacios educativos, también se cuenta con la etnografía digital, ya que como mencioné 

anteriormente, estamos ante nuevas tendencias tecnológicas, y los paradigmas vigentes o 

aceptados por la academia, se ven obligados a evolucionar, y adaptarse a los cambios 

históricos, no es lo mismo la ciencia del siglo XVIII, al hacer ciencia en el siglo XXI.  

Los nuevos matices paradigmáticos educativos, ya se están reflejando en los diferentes 

lienzos, en especial con universidades que promueven la investigación desde los primeros 

niveles de estudios, no solo a nivel de trabajos de grado, sino también en el mismo proceso 

de formación, pero no es una tarea fácil, en algunos casos es una proeza la labor, porque 

existe poca motivación o desconocimiento, y son pocas las producciones intelectuales que 

se divulgan, es esto otra gran tarea por cumplir, ir hacia la siembra de una Cultura de 

investigación, la cual es conceptualizada por (Méndez, 2018) como: 

 
El cultivo personal del investigador, consciente y libremente asumido, donde 
el sujeto que siente, piensa y hace investigación tiene autoconciencia de su 
trabajo como productor de conocimiento y comprende su ejercicio profesional 
como un acto de creación y de invención permanente.(p.1) 

 

Y es que, cultivarse para la praxis investigativa, implica de un compromiso 

autoconsciente, en donde se asuma como investigadores que nuestra tarea es un arte, en 

donde creamos, e inventamos, tal como lo expresa el gran maestro venezolano Simón 

Rodríguez “inventamos o erramos”, de eso precisamente se trata, en un descubrir, 
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redescubrir nuevas maneras, que se aprenda en el ejercicio, que se forme para la 

investigación, es este nuestro mayor desafío, y como docentes tenemos la mayor de las 

responsabilidades: Educar para investigar. 

 

 

Matices filosóficos desde la mirada del docente en su rol como investigador. 
 
Desde la antigüedad, los primeros filósofos clásicos como el caso de Socrátes (469 a.C- 

399 a.C) cuando se reunía con sus discípulos no daba las respuestas de inmediato a las 

inquietudes que le planteaban, por el contrario los llevaba a encontrar por ellos mismos la 

respuesta, utilizando lo que se denomina: Mayéutica, éste término griego significa “parir” 

y es que preguntar es todo un arte, entonces podemos decir que, la clave está en que 

empecemos a formar para la pregunta o lo que Freire y Fanduez (1986) llaman en su obra 

Hacia la pedagogía de la pregunta, y es que no se trata de una pedagogía para dar 

respuestas, sino que se generen dudas en el aula, que se fomente la dialéctica, esto 

promoverá en las aulas estudiantes con pensamiento crítico, que descubran si mismo las 

soluciones, tal como también se propone en la teoría educativa de Brunner (1966) es 

defensor del aprendizaje activo. 

 

En cuanto a esto, cabe resaltar lo que expresa (Gaadner, 1997): “La humanidad se 

encuentra ante una serie de preguntas importantes a las que no encontramos fácilmente 

buenas respuestas”, desde mi cosmovisión, he allí el rol que como docente tenemos la 

obligación de guiar a la humanidad a encontrar esas respuestas, aunque suene utópico, o 

como también lo señala el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, en su libro Perfiles 

del futuro (1962): 
 

"Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, casi seguro 

que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, probablemente está equivocado", y 

es así también lo sentencia la sabiduría popular, haciendo una analogía, si nadie es 

culpable, hasta que se demuestre lo contrario, entonces nada es imposible, hasta que no se 

intente, y se fracase, pero también cabe la posibilidad de volverse a levantar, y aprender de 

los errores. Cabe resaltar, desde el contexto latinoamericano, que en otras décadas la 

educación se había basado en un aprendizaje pasivo, donde el docente tenía el dominio, y 

el discente solo escuchaba, esta afirmación la corrobora (Amaya,1996): 

 
(...) al ciudadano, al hombre latinoamericano se le ha educado para que 
aprenda y calle, para que no pregunte, para que haga del silencio también una 
forma cultural, y el preguntar es tan vital en el crecimiento y desarrollo 
personal y social, y en el cambio, que por preguntar han sido sacrificadas 
muchas vidas en todos los países de nuestro horizonte latinoamericano y 
mundial ( p. 35). 

 

No obstante, quizás esta forma de educar promovió en las nuevas generaciones un 

despertar, una nueva visión en la forma de aprender, en el año de 1988 Gerhard Preiss un 
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catedrático de didáctica en la Universidad de Friburgo (Suiza), propuso una asignatura 

basada en la investigación cerebral y en la pedagogía, a la que denominó neurodidáctica en 

cita de (Forés y Ligioiz, 2009) la definen como: “Se trata de la aplicación de conocimientos 

acerca del funcionamiento del cerebro y de la intervención de procesos neurobiológicos en 

el aprendizaje, con la finalidad de que este sea óptimo y eficiente”.(p.9). A partir, de estas 

investigaciones que se han venido haciendo las neurociencias, esto ha alcanzado a las 

ciencias de la educación, y es que la a ciencia, el conocimiento y la solución de problemas 

se inician y se nutren continuamente, las innovaciones educativas, que van despertando la 

curiosidad en las nuevas generaciones y aprendices, en especial el deseo de preguntar y 

conocer todo lo que le rodea. 

 

En cuanto al punto anterior, contamos con los aportes del filósofo Hans-Georg Gadamer, 

en su obra Verdad y método ( 1994) quien explica que la pregunta es abrir la posibilidad al 

conocimiento, es decir, el sentido de preguntar es develar la posibilidad para establecer la 

dialéctica y dar sentido a lo que se pregunta, pues al elaborar una pregunta coherente, damos 

el primer paso a la comprensión de lo que leemos o escuchamos, porque hay dos hipótesis 

que me establezco como docente al establecer un diálogo o dar una clase, y nadie pregunta, 

entonces concluyen o entienden todo lo que se dijo, o no saben que preguntar (y esto se da 

porque no hubo comprensión, así de simple). (Freire,1986) nos dice que “el origen del 

conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de preguntar; me 

atrevería a decir que el primer lenguaje fue una pregunta, la primera palabra fue, a la vez, 

pregunta y respuesta, en un acto simultáneo”. 

 

Esto revela que el hecho de preguntar es esencia humana, y que su esencia viene 

constituida por un lenguaje articulado y pensado a partir de su repertorio de preguntas a lo 

largo de la vida, y a esas respuestas que ha encontrado, esto permite desarrollar un 

pensamiento crítico, y reflexivo, activando a su vez el pensamiento creativo. Considero 

entonces, que el docente en su rol como investigador debe promover en sus estudiantes la 

semilla del conocimiento, a través del descubrimiento, para así lograr un aprendizaje 

significativo como lo plantea Vigotsky (1934) en su Teoría Sociocultural, quien además 

explica que la participación proactiva de los niños con su entorno ambiente estimula y 

desarrolla su aprendizaje mediante la interacción social, y a su vez van adquiriendo nuevas 

y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida. Al respecto señalan Arcia y Reyes (2020): 

 
La educación en el mundo ha vivido y vive un proceso de universalización. 
Esto significa que los procesos de reforma, la necesidad de generar modelos 
innovadores centrados en la investigación, la utilización de las tecnologías de 
la información, el fomento de la autogestión, la formación integral y el 
aprendizaje a lo largo de la vida, no son elementos distintivos de un continente, 
o de un país, y, por lo tanto, tampoco del hecho investigativo. (p. 18) 

 

Es propicio significar, que la educación debe ir de la mano con los avatares de la ciencia, y 
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se hace necesario que el docente genere, tal como lo expresan los Dres: Arcia y Reyes, se 

deben “generar modelos innovadores centrados en la investigación” porque esto repercutirá 

en el progreso de las naciones, un país debe ir al paso y evolución tecnológico, debe ir 

apropiándose de las nuevas herramientas tecnológicas, en fin, ir avanzando al ritmo del 

tiempo histórico en que se encuentre, y son precisamente los docentes los que tienen el 

enorme compromiso de formar y modelar las mujeres y hombres de hoy, que serán las 

generaciones del futuro. 

 

HALLAZGOS REFLEXIVOS 
 

Partiendo entonces, de lo anterior se puede decir, que el investigador social que se mueve en 

los espacios educativos es aquel que está en permanente contacto con las multirrealidades 

que se plasman ante sus sentidos, vive y coexisten en la sociedad, no solo como un miembro 

o integrante más, sino que se involucra en ella como un observador participante plasmando 

los fenómenos que percibe, tratando de comprenderlos desde su visión, para luego mostrarlo 

y divulgarlo, valiéndose de los recursos que posee en beneficio de la ciencia. Entendiéndose 

e interiorizando que como docente juega un rol significativo en la sociedad, pues lleva la 

responsabilidad a cuestas de formar los hombres y mujeres que constituyen el presente y 

futuro de la humanidad, pero que de ese presente depende lo que sean en el futuro ese grupo 

social del cual, y que también forma parte de ella. 

 

Es así como, se demuestra que desde la investigación social hay un poder de conquista en la 

resolución de los problemas que afectan la sociedad actual, lo que se pueda descubrir va a 

depender el cómo, el para qué de esa investigación, el hacer tomar conciencia ciudadana es 

el primer desafío a enfrentar, el fomento de los valores que permitan forjar o promover una 

conciencia axiológica en el sentir social, para que así pueda comprender el por qué y el para 

qué vivimos en sociedad, este elemento es clave, y un denominador común en la mayoría de 

los fenómenos de estudios que se presentan o divulgan, por lo que no es un tema acabado, 

sino por el contrario es un tópico que requiere nuevos abordajes por parte de los que hacen 

labor investigativa, se requiere mayor profundidad, nuevas metodologías, crear nuevas 

maneras de interpretar y comprender esas realidades para dar así de una vez por toda 

soluciones más efectivas, en la que las intervenciones del investigador social sean más 

prácticas, que no se queden en papel, o en laboratorios de 4 paredes, sino como se dijo 

anteriormente se establezcan laboratorios sociales que brinden desde la cosmovisión 

interdisciplinar, trascendiendo el fenómeno, y erradicando el problema desde la raíz. 

 

Desde mi postura, y en mis investigaciones previas en dos (2) trabajos de investigación 
realizado en la comunidad del Sector El Paraíso,1 he venido registrando que si hay un acercamiento 

más directo con las comunidades, donde se le otorgue de herramientas y orientación continua y 

permanente a las familias, en especial, ya que estas al ser la célula fundamental de la sociedad, son 

                                                             
1 (PDF) LA FAMILIA COMO FUENTE GENERADORA DE SABERES DE LOS FENÓMENOS SOCIALES, DESDE UNA 

VISIÓN TRANSCOMPLEJA HACIA LA EDUCACIÓN COMUNITARIA | Raquel Peña - Academia.edu 

https://www.academia.edu/en/40098792/LA_FAMILIA_COMO_FUENTE_GENERADORA_DE_SABERES_DE_LOS_FEN%C3%93MENOS_SOCIALES_DESDE_UNA_VISI%C3%93N_TRANSCOMPLEJA_HACIA_LA_EDUCACI%C3%93N_COMUNITARIA
https://www.academia.edu/en/40098792/LA_FAMILIA_COMO_FUENTE_GENERADORA_DE_SABERES_DE_LOS_FEN%C3%93MENOS_SOCIALES_DESDE_UNA_VISI%C3%93N_TRANSCOMPLEJA_HACIA_LA_EDUCACI%C3%93N_COMUNITARIA
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las garantes y la principal vía para transmitir la primera información, y esto va a permitir que la 

transformación se dé, claro está es una ardua labor, y no es fácil cambiar la manera de pensar en un 

colectivo que está lleno de vicios (una parte de ella), una forma o estilo de vida  que a veces rompe 

las reglas y normas sociales universales, pero que si respetamos su identidad, y se advierte las 

consecuencias de las acciones se podrán disminuir las debilidades, e incrementar las fortalezas 

 

MATICES CONCLUYENTES 
 
El docente del siglo XXI como cual artista en un lienzo debe plasmar los nuevos matices 

que se van develando ante sus sentidos, debe agudizar su percepción y estar a la vanguardia 

de los cambios latentes que el mundo de hoy nos exige, la generación de hoy, no es la 

misma de generaciones pasadas por lo que los que educan hoy deben descubrir, inventar, 

innovar nuevas estrategias de enseñanza, por eso se convierte en un investigador 

permanente, ir escudriñando todo lo que sucede no solo en su escuela, sino en otras partes 

del mundo, porque los discentes viven una época donde lo universal prevalece, se habla 

de los otros, lo que sucede en otras partes, y esto nos invita a tener esa transvisión de 

investigadores sociales, en donde cada día se generan nuevas epistemes en los espacios 

educativos. 

 

Vivimos un mundo cambiante, y los niños, adolescentes y adultos que aprenden exigen 

maestros y profesores comprometidos, innovadores, que se comporten como forjadores de 

seres cognoscentes pensantes, críticos, capaces de construir su propio aprendizaje, capaces 

de ser tolerantes ante la neurodiversidad, aceptando la diversidad no sólo de género, 

religión o cultura, sino la base fundamental el “ amor al prójimo” es lo que muchos insisten 

en la pedagogía del amor o pedagogía de la sensibilidad, es un repensar el cómo 

interactuamos como seres sociales que somos, y el cómo podemos expresar lo que 

sentimos, pensamos, sin causar daño al otro, en una cultura de paz, y/o en la cultura de la 

neurodiversidad, en la que todos somos iguales. Por lo que estas implicaciones 

pedagógicas demuestran que el mundo actual exige un mayor compromiso del docente, y 

en esa praxis vaya registrando minuciosamente, utilizando las estrategias de manera 

eficaz, aprendiendo y evolucionando con los avances tecnoeducativos o tecnopedagógicas 

que han venido emergiendo a través del tiempo.  

 

El docente investigador estará a la altura del compromiso que se le presenta, siendo 

responsable de lo que hace, y el cómo lo hace, porque se trata de personas, por ello lo 

significativo y la utilidad que pueda brindar estas reflexiones para otros investigadores, 

por cuanto urge de colocarnos lentes multifocales que veamos desde diferentes ópticas un 

mismo fenómeno, que avancemos, que soltemos el ancla y nos enrumbemos a conquistar 

el océano, sin temor alguno, no es facil, pero tampoco imposible. Las civilizaciones 

anteriores descubrieron, inventarios, y generaron conocimientos porque se atrevieron, toca 

atreverse, a desafiar las adversidades porque después de la tormenta viene la calma.  
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