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En el marco de la pandemia, resulta-
do de la investigación presentada en el 
Postdoctorado de la Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
presentamos los lineamientos de la Peda-
gogía Apofática (Mora-García, 2020), que 
nos condujo a la comprensión de este texto 
sobre la Historia de la Educación Transmo-
derna; a fin de evidenciar las contradiccio-
nes de la Pedagogía de la Modernidad en la 
sostenibilidad del planeta.

Y en este contexto emergen nuestras 
reflexiones sobre los aportes del Modelo 
Educativo Digital Transmoderno (Medit) 
de la Universidad de Cundinamarca y el 
aporte a la Historia de la Educación Trans-
moderna.

I. La Historia de la Educación Trans-
moderna y los aportes del Modelo 
Educativo	Digital	Transmoderno
En ese esfuerzo por dar cuenta de la his-

toria del tiempo presente, nos hemos pro-
puesta decantar los lineamientos que hacen 
pensar en los aportes que desde la Transmo-
dernidad impactan a la Historia de la Edu-
cación.  Es así como surge la mirada de la 
Historia de la Educación Transmoderna y 
que puede ser caracterizada como aquella 
comprensión que nos desplaza del mundo 
de las utopías a las distopías; del ecocidio 
desarrollista a la desaceleración y al giro 
biocéntrico; así como a los desplazamientos 
de la Pedagogía Eurocéntrica hegemónica a 
la reivindicación de los saberes de las co-
munidades ancestrales y la nueva ruralidad; 
del “arrancarle los secretos a la naturaleza” 
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(Kant) a la  naturaleza sujeto de derecho y 
los animales como sujeto de derecho; del 
consumismo y siliconización del mundo al 
buen vivir (sumak kawsay).   

 Podríamos señalar que son tres las pre-
misas fundamentales del Medit que se en-
troncan con esta mirada, y que presentamos 
en  los siguientes aspectos:
A. El Medit es una propuesta institucional 

que incorpora en su perfil el principio 
de la formación para la vida, le apuesta 
a una pedagogía para la vida, no para 
competencia sino para la solidaridad, 
que “deje atrás modelos profesionali-
zantes, transmisores de conocimiento e 
información, con el fin de enfocarse a 
formar una persona transhumana, para 
la vida, los valores democráticos, la 
civilidad y la libertad. Esto significa, 
pasar de una educación para el hacer 
y el trabajo, a una educación para el 
ser.” (Muñoz, 2019: 2) En ese sentido, 
no importa tanto el saber enciclopédico 
académico de la acumulación de infor-
mación; “pues no se pretende entrar en 
discusiones teóricas en torno a la peda-
gogía y la didáctica, sino que se esta-
blece un ideal educativo universitario 
acorde al momento actual, es decir, en 
un contexto sociohistórico y cultural 
determinado. Es una carta de navega-
ción que se constituye en el deber ser 
y el sueño de la Institución.” (Muñoz, 
2019; 2)

 En esa dirección, el MEDIT le apuesta 
a la formación para el desarrollo del ser: 
“Esto significa, pasar de una educación 
para el hacer y el trabajo, a una edu-
cación para el ser.” (Muñoz, 2019: 3). 
Muy oportuno, pues en la proyección 
que plantea Harari (2020), una de las 
tres contradicciones del futuro, junto a 
la crisis climática y la revolución tecno-
lógica, será la crisis laboral. Implicacio-
nes que determinaran cambios substan-
tivos en la comprensión de la Historia 

de la Educación, pues en lo sucesivo el 
predominio del mundo automatizado 
terminará por evidenciar que el abul-
tamiento del currículum es irrelevante, 
pues de nada servirá un profesional con 
un currículum vitae saturado si no se 
adapta la caótica emergente. Aspecto 
que hemos incorporado en el perfil del 
egresado del Documento Maestro del 
Doctorado en Cs. De la Educación en 
la Universidad de Cundinamarca, que 
propone en el perfil del egresado la for-
mación de “un investigador autónomo 
con capacidad de identificar problemas, 
(que pueda) diseñar soluciones, propo-
ner cambios y transformaciones en el 
campo educativo y social, de  realizar  
y  orientar  procesos  en  el  saber  pe-
dagógico,  la  educación  ambiental, los 
aprendizajes en paz y poblaciones resi-
lientes y su relación con la Calidad de la 
Educación, cuyos resultados serán una 
contribución original y significativa al 
avance de las Ciencias de la Educación. 
Además, promueve que sus egresados 
sean profesionales críticos que reflexio-
nen en torno a los conceptos atinentes 
al ser humano, la sociedad y la cultura, 
que subyacen en las diversas propuestas 
educativas, y con todo ello, sea capaz 
de contribuir al fortalecimiento y crea-
ción de escuelas de pensamiento desde 
su área específica de conocimiento. En 
el perfil del egresado proponemos de-
sarrollar las siguientes competencias y 
valores: Un egresado con criterio críti-
co y contrahegemónico que incorpore 
la comprensión del estudio retro-pro-
gresivo de la historia de la educación la-
tinoamericana, articulando la divergen-
cia y convergencia, superando los senti-
dos únicos y lineales. Formar egresados 
con una comprensión cultural pluriétni-
ca e intercultural.” (Mora-García et Al, 
Documento Maestro, 2020, 73)
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B. El Medit construye una pedagogía para 
la desaceleración, pues no pretende un 
saber para transformar la naturaleza, 
sino que aprenda a vivir con la natura-
leza, “Se busca un sujeto que además 
de alcanzar su desarrollo personal, se 
convierta en un agente transformador 
que le aporte de manera significativa 
a su entorno, a la sociedad y a la na-
turaleza.” (Muñoz, 2019: 3) Por tanto, 
está en sintonía con el giro biocéntrico. 
Defiende la preservación de la cultura 
regional y ancestral, desligándose de 
los modelos hegemónicos de subalter-
nidad eurocéntricos y anglobalizantes; 
“desde su contexto departamental y su 
realidad frente a la globalidad; que re-
conoce, pero no se acepta totalizante, 
consumista y hegemonizante, se identi-
fica como un agente de transformación 
social que resuelve problemas de mane-
ra particular, creando impacto en cada 
una de sus localidades y recuperando 
la iniciativa y el liderazgo cultural.” 
(Muñoz, 2019: 3) Es un modelo que le 
elige como pivote de transformación el 
DESCONSUMO. Esta premisa es una 
variable prospectiva que se retoma en 
el Documento Maestro del Doctorado 
en Ciencias de la Educación que fuera 
aprobado con Registro Calificado por 
el Ministerio de Educación de Colom-
bia. (RESOLUCIÓN, 003235 02 MAR 
2021) 
En el perfil prospectivo del egresado de 

la Universidad de Cundinamarca se plantea 
una repedagogización del mundo de la vida 
(lebeswelth), con una mirada que le apues-
ta a detener la desbordante tendencia con-
sumista con sus deformaciones, como por 
ejemplo: el extractivismo, el sobre consu-
mo de productos cárnicos; la saturación de 
las islas flotantes con  plásticos y textiles 
derivados de poliuretanos;  la sobre explo-
tación de la pesca del atún azul y las varian-
tes de la saturación de la pesca; las lluvias 

ácidas y fumigaciones con fosforados; la 
acidificación de los suelos y los bioquími-
cos; los híbridos generados con tecnología, 
como los transgénicos  modificados en el 
adn para la exponencial producción sin con-
trol que afectan el equilibrio ambiental. Se 
trata de reorientar en la emergente actitud 
formativa la nueva tendencia del mundo de 
la vida: la desaceleración (Meirieu, 2019) y 
el desestimulo a la competitividad exacer-
bada. Precisamente  para Philippe Meirieu 
“la escuela debe asumirse como un espacio 
de desaceleración.” (Meirieu, 2019, 1). 

Mientras la Modernidad formó en los 
designios delineados y perfilados por la 
Ilustración, en especial, del filósofo  Inma-
nuel Kant, quien en la Crítica de la Razón 
Pura (1787), sostenía que la razón debía 
imponerle a la naturaleza sus lineamientos; 
“La razón debe acudir a la naturaleza lle-
vando en una mano sus principios, según 
los cuales tan sólo los fenómenos concor-
dantes pueden tener el valor de leyes, y en 
la otra el experimento, pensado según aque-
llos principios; así conseguirá ser instruida 
por la naturaleza, mas no en calidad de dis-
cípulo que escucha todo lo que el maestro 
quiere, sino en la de juez autorizado, que 
obliga a los testigos a contestar a las pre-
guntas que les hace.” (Kant, 1928:135) La 
mirada actual replantea ese proceso que 
deconstruye la visión avasallante para pro-
poner un trato amigable con la naturaleza. 

En este contexto, el Medit se propone 
replantear la emergencia de nuevas subje-
tividades,  que se retoman de la compren-
sión del giro decolonial: actitud decolonial, 
racionalidad decolonial y la decolonización 
de la subjectividad (Maldonado-Torres, 
2006, 2008, 2011). La actitud decolonial 
del Medit se puede evidenciar en “la no-
indiferencia ante el Otro, expresado en la 
urgencia de contrarrestar el mundo de la 
muerte y de acabar con la relación natu-
ralizada entre amo y esclavo en todas sus 
formas.” (Maldonado Torres, 2008:67) La 
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organización científica del trabajo deside-
rátum de la Modernidad potenció la actitud 
natural individualista de la Modernidad, y 
que el Medit propone desmontar para  cul-
tivar una actitud des-colonial, de coope-
ración, solidaridad, inclusión, translocal, 
amigable con la naturaleza y los animales;  
lo cual representa en nuevo giro copernica-
no.
C. Es un modelo que propicia la recupera-

ción de los saberes ancestrales, sin re-
nunciar a las conquistas sostenibles de 
la Modernidad y Postmodenidad; “no 
renuncia a las utopías pendientes de la 
modernidad y la posmodernidad, como 
son la justicia, la solidaridad y la liber-
tad. En consecuencia, busca formar un 
sujeto libre, que se explique en el otro 
y en la naturaleza, que a través del diá-
logo y la construcción, como ideal re-
gulativo, forja su identidad y desarrollo 
personal, se apropia del contexto local 
y ancestral y actúa como persona tran-

shumana que transforma la realidad.” 
(Muñoz, 2019: 4)
En el Documento Maestro del Doctora-

do en Ciencias de la Educación de la Ude-
Cundinamarca se profundiza en la dimen-
sión de la ancestralidad, como categoría 
que busca empoderar las culturas regiona-
les; “Este ejercicio entre la educación y la 
sociedad, busca una dinámica en donde se 
produzca un importante diálogo de saberes 
de la ciencia, el conocimiento contempo-
ráneo y la ancestralidad regional, eviden-
ciando el carácter translocal que pretende 
atender a la necesidad de integración de las 
realidades propias de las diversas confor-
maciones poblacionales y de las diferentes 
expresiones territoriales locales, así como 
el énfasis académico multidisciplinar y el 
empeño en la transformación social que le 
da sentido al planteamiento de Universidad 
Región. (Mora-García et Al.  2020: 11)… 
Los invitamos a leer la versión en el Capí-
tulo de Libro.  
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Un aporte en la consolidación de la co-
munidad científica de Historia de la Educa-
ción. Acaba de publicarse el libro Hernán-
dez, J. L; Cagnolati, A.; y Payà, A. (2022) 
(Coord.) Connecting History of Education. 
Redes globales de comunicación y cola-
boración científicas. Valencia: Tirant lo 
Blanch, ISBN: ISBN: 978-84-19376-32-9, 
590 pp.

En él, el lector encontrará un estudio 
detallado sobre revistas y sociedades cientí-
ficas de Historia de la Educación, así como 
del comportamiento de la comunidad cien-
tífica en asuntos concernientes a: intereses 
de investigación, formas de colaboración 
internacional, lenguas de comunicación 
científica, políticas de gestión editorial o 
maneras de entender el servicio a la comu-
nidad, entre otros.

La primera parte está dedicada al aná-
lisis de las redes y los espacios globales de 
comunicación y colaboración científicas 
para la Historia de la Educación. La segun-
da parte del libro está constituida por un 
conjunto de textos con información actuali-
zada de treinta proyectos editoriales. 

Nos permitimos recomendar nuestra 
propuesta: MORA GARCÍA, José Pascual. 
“Sociedad Venezolana de Historia de la 
Educación (SVHE), Una mirada sobre su 
historia, su método  y su filosofía 2004-
2021”. En CONNECTING HISTORY OF 

EDUCATION. REDES INTERNACIO-
NALES, PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y 
DIFUSIÓN GLOBAL (CHE) / CONNEC-
TING HISTORY OF EDUCATION. IN-
TERNATIONAL NETWORKS, SCIENTI-
FIC PRODUCTION AND GLOBAL DIS-
SEMINATION. Andrés PAYÀ RICO, José 
Luis HERNÁNDEZ HUERTA y Antonella 
CAGNOLATI.

CONNECTING HISTORY 
OF EDUCATION

(2022)
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