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Prólogo: significar la grave situación 
del Covid-19

luis Eduardo Primero rivas1

Este libro publicado a finales de este año del 2020,
válidamente denominado “año del Covid-19”,
difunde las exposiciones inicialmente comunica-
das en el Primer Coloquio virtual del seminario
Permanente de investigación sobre la nueva
Epistemología (sPinE), realizado el día 28 de mayo
de 2020, a través de la vía remota y/o virtual,
generada precisamente por la pandemia del
Covid-19. los textos expuestos oralmente se con-
virtieron en los actuales capítulos de este libro,
luego de ser trasformados en tales por los comen-
tarios de les múltiples asistentes virtuales y el
esfuerzo profesional de sus autores.

El primero está escrito por este prologuista y
se titula “la enseñanza del Covid-19” y busca
situar las instrucciones que nos brinda la presen-
cia del sars-Cov2 en nuestro mundo contemporá-
neo, haciendo un recuento de ellas, situando los
contextos referenciales y reflexivos sobre la cir-
cunstancia considerada, ubicada su historicidad
en el tiempo del desarrollo capitalista, durante el
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período neoliberal destacando sus efectos en
diversos sistemas sociales como los de la salud
pública, el económico y el educativo. En esta parte
inicial también recupero algunas de las buenas
posibilidades surgidas de las enseñanzas del
Covid-19, destacando el asunto y el papel de la
ignorancia en la actual circunstancia, especial-
mente asociada al fracaso de los sistemas nacio-
nales de educación de los países capitalistas.

El capítulo segundo se titula “la educación en
tiempos del Covid-19 - una conceptuación reflexi-
va” y está escrito por la profesora del instituto
Politécnico nacional de México Myriam García
Piedras. vía una docena de “presupuestos” anali-
za los efectos de la pandemia del Covid-19 en el
sistema educativo mexicano, situándolos en el
contexto de las consecuencias del neoliberalismo
en los países que adoptaron este sistema de ges-
tión de la economía y su correlativa política. su
propuesta es recuperar el significado de la vida,
frente a las exigencias del “mercado”.

El capítulo tercero se denomina “Educación y
Covid-19” y está redactado por tres jóvenes auto-
res: Estefanía de la Cruz Martínez, Jair
alejandro vilchis Jardón y Jaisia Pérez
Chavarría.2 El argumento central examina las
consecuencias del confinamiento generado por la
pandemia del Covid-19, en la educación por
medios virtuales, considerando factores como el

2 a la fecha de publicación de este libro, estudiantes de la
licenciatura en Pedagogía de la unidad ajusco de la uPn-Mx.
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“estrés escolar” y una crítica a la estrategia de la
secretaría de Educación Pública federal mexica-
na, que trasladó la educación escolar a la virtual,
sin las adecuaciones necesarias, para responder
apropiadamente a las exigencias de la pandemia
del Covid 19, bajo el supuesto que una buena edu-
cación debe “formar para la vida”, e incluso llegan
a afirmar: “[hemos] podido identificar varias
fallas del sistema educativo [contenido en el
“aprende en casa”], el cual, como hemos analiza-
do, no está capacitado para dar a los alumnos una
educación y un conocimiento efectivo para estos
tiempos del Covid-19”.

El cuarto capítulo está escrito por la profesora
Beatriz del Callejo de las universidades del
Bienestar Benito Juárez García –en particular de
la sede en xochimilco, CDMx–, quien sitúa su texto
en referencias bibliográficas recientes (cita a
Boaventura de sousa santos que refiere a G.
agamben) para considerar el sentido de su texto
–la excepcionalidad de los tiempos del Covid 19–,
haciendo un análisis educativo pertinente donde
considera hasta la situación de la educación bási-
ca en México, para llegar a escribir la circunstan-
cia actual (de impulso a la nueva Escuela
Mexicana [nEM], propuesta del primer gobierno de
la 4t), en la cual, en los programas de estudio de
la educación primaria, encontramos que “[en el
cambio hacia la nEM] también se deberá de traba-
jar los problemas educativos con los que ya se con-
taban inclusive antes de la pandemia, por ejem-
plo, con la utilización de diferentes programas de
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estudio dentro del sistema Educativo Mexicano,
del primer y segundo años, que están trabajando
con la reforma educativa de Peña nieto
«aprendizajes Clave», mientras que de tercero a
sexto siguen trabajando con el plan 2011 propio
de la riEB de felipe Calderón”.

Desde el análisis crítico detallado que ofrece,
Beatriz del Callejo también cuestiona el desempe-
ño docente en su propia universidad, buscando
mejorarlo, y escribe: “Esto obligó a los docentes no
sólo a actualizarse en cuestión tecnológica sino a
familiarizarse con el contexto personal de cada
alumno, cuestión que en teoría, diferentes estu-
diosos de la educación han mencionado en reitera-
das ocasiones que debe llevarse a cabo para un
óptimo aprendizaje; sin embargo, por alguna
razón los docentes universitarios difícilmente se
involucran de manera personal con sus estudian-
tes, cuestionando no sólo el papel de docente sino
de la universidad misma y tendrá que ser una de
las instituciones que se transforme junto con el
docente, que exista un antes y un después ante la
pandemia”.

El quinto capítulo de este libro –“la filosofía,
la pedagogía, el faro y su luminosidad: Camus y la
pedagogía analógica de lo cotidiano”– está escrito
por el filósofo sin título (formalmente es pedagogo
y maestro en desarrollo educativo) ulises Cedillo
Bedolla, quien lo comienza con esta frase directi-
va de su parte más extensa: “En tiempos de epide-
mia mundial por Covid-19, tiempos donde lo sóli-
do se desvanece en el aire (…), sorprendió al

LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS
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mundo que, a la par de las investigaciones cientí-
ficas en torno al virus sars-Cov-2 y su vacuna,
fuera la filosofía el otro campo del saber humano
de referencia o guía para la sociedad, y por ello,
luminoso”. El autor recupera el significado de la
filosofía en las consideraciones para significar la
situación producida por el Covid 19, y vincula dos
de ellas para lograr su mejor argumento: la exis-
tencialista de albert Camus –con su recuperación
de las virtudes– y la pedagogía de lo cotidiano,
modos de concebir que ulises Cedillo encuentra
muy asociados, como lo destaca con referencias
detalladas.

Este quinto capítulo concluye con esta frase:
“ahora bien: ¿cómo intuyo esa nueva normalidad,
ese mundo post Covid-19?, mi respuesta: muy
parecido al de antes. sobre todo, porque seguimos
sin atender una pedagogía en virtudes. los hábi-
tos han cambiado, pero ¿cuánto hemos reflexiona-
do sobre ellos como para pensar en que puedan
hacerse virtudes? El confinamiento parece ser
caldo de cultivo para los vicios. Podemos operar
desde el sentido común referido en apartados
anteriores para darnos cuenta de que nosotros y
nuestros familiares estamos esperando volver a
nuestras prácticas cotidianas rutinarias, absur-
das y posiblemente más viciosas que virtuosas,
pero hemos creado o expandido otros vicios en el
confinamiento”.

Esta aseveración pareciera sugerir una conclu-
sión negativa, sin embargo, la frase final enmien-
da este sentido recuperando el valor de las virtu-

PRÓLOGO



des, pues afirma: “Por lo tanto, si queremos ima-
ginar a sísifo feliz subiendo cuesta arriba su roca
por la eternidad, deberemos imaginar a un sísifo
virtuoso, y para ello necesitamos faros filosóficos
y pedagógicos que, con su luminosidad, nos con-
duzcan a reflexiones más profundas de lo existen-
te”. Esta tesis también prefigura el capítulo final
del libro, llamado “las virtudes epistémicas para
pensar la «nueva normalidad»”.

El sexto capítulo está escrito por alfonso luna
Martínez, quien por su situación laboral es un
buen observador de la Educación Pública mexica-
na, y se denomina “la «insana distancia» de la
escuela, con la vida cotidiana en tiempos del
Covid 19”. Esta parte del libro se articula armo-
niosamente con los precedentes, y considera par-
ticularmente la realidad diaria de la Escuela bási-
ca con afirmaciones como: “sostengo que la escue-
la ya no es como la conocimos, porque la pande-
mia la ha cambiado”. Esta contundencia resalta
algo evidente que hay que considerar cuidadosa-
mente pues el autor considera en especial a la
“nueva Escuela Mexicana”, el proyecto educativo
del primer gobierno de la Cuarta transformación
nacional.

El autor inicia su razonamiento comparando
las transformaciones de los hospitales dedicados a
la atención de les enfermes por Covid 19, y la
situación de las Escuelas, para afirmar: “Es
menester preguntarnos ¿cómo operan estas escue-
las? ¿son tan eficientes como los hospitales Covid
19?, ¿tienen sus medidas de atención bien estable-

14
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cidas?, ¿las personas que en ellas trabajan saben
claramente lo que deben hacer? o, por el contrario,
operan en medio de una situación inusitada e
inesperada, que resulta caótica para la vetusta
–tradicional– organización de las escuelas”.
Encontramos otras frases contundentes que perfi-
lan una crítica fuerte y argumentada contra la
“vetusta” educación tradicional, que deberá ser
bien considerada en la búsqueda de la nueva
Escuela Mexicana.

la crítica es como se la describe, sin embargo,
tiene matices de esperanza como los contenidos en
esta aseveración: “lo dicho no significa que la
estrategia [de la educación virtual] resulte poco
efectiva en el futuro, ahora lo es porque no se
construyeron las condiciones para fortalecer la
infraestructura virtual que soportara la educación
a distancia. situación que señala alguna omisión
o cuando menos una deficiencia en la actuación de
las autoridades, porque el advenimiento de la
pandemia fue señalado desde finales del año 2019
y, a principios de 2020, el auto confinamiento ya
era un escenario inminente, por tanto, existió la
oportunidad de generar una estrategia mejor”.

otro sesgo de esperanza, especialmente bené-
fico en estos tiempos, resalta en esta frase: “me
parece que deberíamos estar pensando en cómo
satisfacer las necesidades formativas relaciona-
das con la pandemia y la actual situación, que
tendrá efectos adversos en la salud mental y emo-
cional de las familias, por ende, en la vida cotidia-
na de los niños. vale preguntarnos si hoy resulte

15
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más necesario que los niños aprendan a vivir en
medio de la incertidumbre, a gestionar el temor,
la ansiedad, administrar el ocio, la solidaridad
colectiva, el amor a la humanidad y el respeto a la
naturaleza; antes que sólo adquirir la lecto-escri-
tura o las competencias relacionadas con la socie-
dad de consumo, tan alabadas e idolatradas por
los sistemas educativos”.

la crítica, asociada con la esperanza propia de
este autor, se aprecia en esta otra frase: “El auto
confinamiento muestra las debilidades de las
autoridades educativas en el más alto nivel; pero
[en él también] luce en buena medida la capaci-
dad de los colectivos para organizarse y avanzar.”.
la frase final del capítulo se sitúa bien en el deseo
de esperanza del autor: “la educación no puede
ser más una formación en competencias tecno-
científicas; sino avanzar hacia la conformación de
buenos y solidarios seres humanos”.

El capítulo siguiente, el séptimo, escrito por
augusto anzaldo franco, y llamado “la pande-
mia o la oportunidad para el fomento de la educa-
ción como experiencia estética”, se sitúa muy bien
en la tendencia reflexiva del libro, recuperando
un factor de indispensable atención: “la educación
como experiencia estética”. Esta penúltima parte
del libro inicia recuperando bibliografía reciente
sobre la vinculación entre la pandemia del Covid
19 con la situación educativa que genera, recupe-
ra la pedagogía analógica de lo cotidiano, para
sostener: “Entonces, en el contexto de la pande-
mia por Covid 19, la integración o interrelación

16
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entre los ámbitos primario (familiar) y secundario
(escolar), ambos en un mismo espacio y tiempo (en
el hogar), es lo que ha generado los conflictos en
la mala percepción o actitud hacia la educación a
distancia”, resaltando un asunto importante a
considerar, también asociado con otra tesis rele-
vante: “En esta situación, de alumnos universita-
rios que llevan a cabo una educación a distancia,
para lograr el éxito educativo es necesario que
otros elementos formen parte de la formación de
los individuos, estas son las virtudes, a las que
alude también la pedagogía de lo cotidiano”. Esta
parte del capítulo de anzaldo embona muy bien
con el capítulo siguiente, y con su tesis central,
expresada en esta frase:

“¿Cómo lograr que el estudiante pueda conciliar lo
escolarizado, lo familiar, lo social y, ahora, los
demás ámbitos en los que se desarrolla? Que situa-
ciones como la pandemia no impidan a los estu-
diantes continuar o conjugar todos los contextos de
vida para que, juntos, contribuyan en su forma-
ción. Que estos tiempos son momentos de cuidado,
reflexión y aprendizaje encaminados a la compren-
sión y crítica racional de todos los fenómenos que le
circundan. Para tal conciliación, considero que la
experiencia y el uso que hacemos de ella (al inter-
nalizarla) me parece una opción, pero no cualquier
tipo de experiencia, sino aquella que permita que
ésta sea formadora para que contribuya al creci-
miento personal. Considero que esta emergencia es
una oportunidad para conciliar la educación con

17
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nuestra vida cotidiana desde la experiencia estéti-
ca expuesta por John Dewey”

Desde ella se dirige a desarrollarla haciéndolo de
manera muy atractiva, al destacar esta relevante
definición: “la experiencia estética no se refiere a
la experiencia de percibir o contemplar una obra
de arte o algún objeto bello, pero sí al efecto o a la
emoción que produce en el individuo contemplar-
la”, con la cual llega a esta tesis: “la experiencia
intelectual puede ser estética cuando se presta
atención a las cualidades, entonces, ¿por qué no
mostrar a los estudiantes o ayudarlos a reconocer
las cualidades estéticas del pensamiento intelec-
tual?” Esta es una sugerencia muy significativa.

El capítulo octavo y final está elaborado por
este prologuista y el joven filósofo sin título ulises
Cedillo Bedolla. Está denominado “las virtudes
Epistémicas para pensar la «nueva normalidad»”,
y en él resaltan dos partes: la inicial, escrita por
mí, y donde desarrollo la tesis del “Efecto Covid
19” que da el nombre a este libro y la segunda, la
más extensa y sustancial redactada por el profe-
sor ulises Cedillo, quien trata detallada, convin-
cente y con muchos aportes el tema de las virtu-
des, destacando en especial las epistémicas, pero
sin quedarse en una parcialización de ellas, pues
asume una posición analógica, que contribuye a
conceptuar muy bien estos asuntos, favoreciendo
las conclusiones que escribo sobre el capítulo, que
resaltan la necesidad de poder pensar para iden-
tificar de igual manera la “nueva normalidad”,

18
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que nos conduce a una vida cotidiana modificada
por la presencia del virus sars-Cov-2 y su grave
enfermedad, el Covid 19.

la importancia de esta publicación

surgirá de la lectura atenta y reposada que haga
del mismo, en tanto, una de las formas de reaccio-
nar bien a la prisa, la vida agitada que nos impu-
so el neoliberalismo es descalerarnes, tranquili-
zarnes. los tiempos del Covid-19, con la restric-
ción de movimientos que ha supuesto, pueden ser
una ayuda para cambiar de formas y estilos de
vida, trabajando por un mundo mejor, pues es
posible en cuanto estames en una “nueva
normalidad”, o una “nueva realidad”, y este
cambio histórico habrá que aprovecharlo para
bien.

19
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Capítulo 1:
la enseñanza del Covid-19

luis Eduardo Primero rivas1

Presentación

Este capítulo inicial expone argumentos y tesis
para examinar las advertencias preliminares sur-
gidas de la pandemia del Covid-19, a través de un
método expositivo que, mediante sumarios y sub-
títulos colocados estratégicamente para facilitar
su atenta lectura, busca aportar consistentemen-
te para dilucidar el asunto abordado, esperando
impulsar la investigación sobre los temas desarro-
llados.

Deseándole un buen camino es conveniente
abordar el primer apartado:

los puntos de partida

indispensables, convocan inicialmente las defini-
ciones involucradas –enseñanza y Covid-19: más
exactamente la pandemia que produce la enfer-

21

1 Profesor fundador de la universidad Pedagógica nacional de
México, Coordinador general del seminario Permanente de
investigación sobre la nueva Epistemología, unidad ajusco,
Ciudad de México.



medad del Covid-19–, nuestra filosofía de filia-
ción, así como los referentes inmediatos para esta
comunicación. la filosofía impulsada en nuestro
trabajo es holística, integral, sistémica, totaliza-
dora y/o ecológica; metafóricamente se la puede
significar como redonda, en tanto supone la inte-
gración múltiple, flexible y correlativa de las par-
tes, proporciones, factores, elementos y/o analo-
gías que contempla, bajo la consideración de una
ontología multifactorial, dinámica y neo-realista,
basada en un materialismo analógico.

El referente bibliográfico más inmediato de
esta comunicación es el ensayo “repensar la vida
cotidiana en tiempos del Covid-19”, publicado el
1o de mayo del presente año del Covid,2 y faculta
situar adecuadamente el principal contexto para
el desarrollo ofrecido en esta exposición. Desde
estas ubicaciones podemes preguntarnes:3

LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS
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2 Publicado en la revista electrónica Reflexiones marginales -
saberes de frontera, unaM – facultad de filosofía y letras, issn:
2007-8501, número especial 8: Coronavirus, publicado el 1 de
mayo del 2020. ver https://revista.reflexionesmarginales.-
com/repensar-la-vida-cotidiana-en-tiempos-del-covid-19/

3 la expresión que acaba de leer es correcta: “podemes pre-
guntarnes” y corresponde a la campaña de la “e” que impulso
desde hace años. sobre este asunto véase el libro Las malas pala-
bra de la pedagogía de lo cotidiano, Editorial Publicar al sur,
México, 2020, capítulo 1 “Buscar un lenguaje incluyente para la
mejor convivencia colectiva: la campaña de la «e»”, ps. 39 - 56.



¿Qué es la enseñanza?

Es conveniente recordar el significado de este tér-
mino y concepto en el Diccionario de la Real
Académica española de la lengua, donde en la ter-
cera precisión se lee: “enseñanza: … 3. f. Ejemplo,
acción o suceso que sirve de experiencia, enseñan-
do o advirtiendo cómo se debe obrar en casos aná-
logos”. tomando esta definición como orientación
podemes acordar fácilmente que la pandemia del
Covid-19 conlleva variadas advertencias que son
el tema central de esta exposición.

¿Qué es una pandemia?

Con idéntica referencia tengames en cuenta que
el término viene “Del gr. πανδημíα pandēmía
[que significa] reunión del pueblo”, por deriva-
ción, lo que afecta a la población. la precisión
inicial ofrecida dice: “1. f. Med. Enfermedad epi-
démica que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una localidad
o región”, y con estas definiciones circunscribi-
mes muy bien el asunto a considerar: las ense-
ñanzas que podemes destacar de la pandemia
del Covid-19, en tanto es un suceso extraordina-
rio, inédito, agudo, grave y de urgente atención,
en tanto el virus que la produce –el sars-Cov2–
era desconocido a pesar de estar en la familia de
los “coronavirus” y ha tenido efectos en la pobla-
ción mundial.

CAPÍTULO 1: LA ENSEÑANZA DEL COVID-19
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Clasificación preliminar de las enseñanzas 
del Covid-19

En esta comunicación es indispensable tomar en
cuenta un texto análogo, escrito por Boaventura
de sousa santos con el nombre de La cruel peda-
gogía del virus,4 donde, expresando su epistemo-
logía del sur, plantea que a consecuencia especial
del Covid-19, los intelectuales deben evitar ser de
“vanguardia”, situándose en la “retaguardia”,
pues:

“Por muchas razones, he argumentado que ha con-
cluido el momento de los intelectuales de vanguar-
dia. los intelectuales deben aceptarse como inte-
lectuales de retaguardia, deben estar atentos a las
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos
comunes y teorizar a partir de ellas. De lo contra-
rio, los ciudadanos estarán indefensos ante los úni-
cos que saben hablar su idioma y entienden sus
preocupaciones. En muchos países, estos son pasto-
res evangélicos conservadores o imanes islámicos
radicales, apologistas de la dominación capitalista,
colonialista y patriarcal” (de sousa 2020, ps. 40-
41).
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4 Boaventura de sousa santos, La cruel pedagogía del virus,
1a ed. - Ciudad autónoma de Buenos aires: ClaCso, 2020. libro
digital, PDf - (Masa Crítica / Batthyany, Karina), 85 páginas.
isBn 978-987-722-599-0 (Difundido comenzando mayo del 2020)
[versión inicial: Boaventura de sousa santos, A Cruel Pedagogia
do Vírus, Edições almedina, s.a., Coimbra, abril, 2020. isBn 978-
972-40-8496-1 (33 páginas)].
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Para “estar atentos a las necesidades y aspiracio-
nes de los ciudadanos comunes y teorizar a partir
de ellas” hay que asumir una de las grandes
advertencias de la pandemia del Covid-19 (el
mundo cambió radical y extremamente, y vamos
hacia una “nueva normalidad”, e incluso una
“nueva realidad”), modificando actitudes cogniti-
vas y de trabajo, y avanzando –en el actual con-
texto– exclusivamente a postular alguna
“Clasificación preliminar de las enseñanzas del
Covid-19”, en tanto son tantas, tan variadas e
inéditas, que sólo se puede ofrecer un avance
sobre ellas, por lo dicho y algo más de fondo: si
efectivamente la realidad ha cambiado, requeri-
mes un nuevo pensamiento capaz de captarla y
significarla en su nuevo ser, capacidad interpreta-
tiva que puede apoyarse en lo mejor del conoci-
miento de frontera, para el caso la frontera del
sur.5

Este asunto de cómo conocer la nueva realidad
será uno de los temas centrales a examinar en
este aporte, pero por lo pronto enlistemes las
enseñanzas a destacar, presentándolas con esta
lista:
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5 sobre este asunto puede revisarse mi ensayo “Pensar en el
conocimiento de frontera y las nuevas formas de significar”, en
Axon, Revista de ciencias sociales, humanidades y tecnología, #3,
septiembre-diciembre 2018, ps. 3-12. véase en https://tyreditori-
al.com/revistas/axon/3 también en http://spine.upnvirtual.edu.mx
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Enseñanzas directas:

1. la fragilidad de los sistemas de salud erosionados
por el neoliberalismo

2. la debilidad de otros sistemas social producidos
por el neoliberalismo

•El económico.
•El educativo

3. la precariedad de los pobres, desplazados, refugia-
dos e inmigrantes…

indirectas:

1. la pandemia, y su correlativo confinamiento, gene-
ra «tiempo libre», con sus potencialidades.

2. la pandemia sitúa a polítiques e intelectuales en
el límite de un abismo (cognitivo y pragmático),
pues hay que repensarlo todo. luego del Covid-19,
surge una “nueva normalidad” o “renovada reali-
dad”.

Políticas

1. la pandemia hace palpable la exclusión de las
alternativas favorables a la gente, en beneficio del
interés capitalista, del beneficio único a su sistema
sociopolítico.

2. les polítiques tendrán que repensar sus estrate-
gias de pensamiento, acción y programación, pues
la realidad cambió.
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Posibles

1. reemergencia de la lucha por alternativas sociopo-
líticas favorables a la gente e impugnadoras del
Poder Capitalista

volver a conceptuar el neoliberalismo

En tanto el neoliberalismo es el referente históri-
co mencionado y presente en la clasificación ante-
rior, es importante recordar algunas de sus reali-
dades teniéndolas muy presentes, incluso recupe-
rando un texto escrito por mí y publicado desde el
año del 2015: “introducción. El modelo social del
neoliberalismo, la referencia histórica a tomar en
cuenta al escribir este libro”.6 las tesis básicas
expuestas en la parte inicial de este volumen se
sitúan genésicamente, vía una cita del gran histo-
riador E. hobsbawm y esta aseveración:

«Esto es: el mundo capitalista en la época posterior
a la crisis petrolera de 1973 entra en una crisis
desembozada, pues es inocultable, y los capitalis-
tas de mayor poder y sus estrategas, diseñan una
nueva política para el mundo puesta en realización
a través de la Dama de Hierro como cabeza del
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6 véase La filosofía de la educación en clave postcolonial
(2015), en coautoría con M. Beuchot, Editorial Círculo
hermenéutico, neuquén, argentina, ps. 13 - 30. Esta publicación
puede obtenerse gratuitamente en http://spine.upnvirtual.edu.mx
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poder del antiguo imperio inglés –Margaret hilda
thatcher, Primera Ministra del reino unido desde
1979 a 1990– y el exactor ronald reagan –cuadra-
gésimo presidente de los Estados unidos: 1981-
1989…– la cual conoceremos históricamente como
neoliberalismo»

la segunda trascripción de esta publicación del
año 2015 sitúa bien las condiciones del triunfo de
esta política del Poder Capitalista, y dice:

«se consiguió [la imposición del neoliberalismo]
ejerciendo el poder del capital financiero tanto a
través del control del otorgamiento de nuevos cré-
ditos a los países en desarrollo, como vía la renego-
ciación de la deuda externa, la cual desde el siglo
xix mantenía atrapados a los Estados del tercer
Mundo –ya en vías de desaparición con la disolu-
ción del segundo–, y de lo más central: el dominio
político de los gobiernos de nuestros Estados quie-
nes aceptaron la hegemonía imperial, establecien-
do las políticas neoliberales en nuestros territorios
y particularmente la puesta en práctica de su
modelo social, vía uno educativo y cultural ad hoc»

El modelo social y educativo del neoliberalismo

Es el asunto tratado en la “introducción” ahora
recordada y uno de los sentidos profundos del
libro La filosofía de la educación en clave postco-
lonial, y se lo tomó en cuenta como guía central
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conductora de sus argumentos, en tanto el mode-
lo creado por la política imperial destacada, gene-
ra el contexto senso-simbólico hegemónico en la
vida internacional de los últimos cuarenta años.
Esta política, al ser favorable a los intereses capi-
talistas paulatinamente va dejando de lado los
beneficios de la gente –esto es, de quienes estames
lejos del Poder Capitalista–, en todos los ámbitos
de la vida, creando las condiciones histórico-socia-
les para desarrollar la ganancia de los dueños del
poder –y sus servidores– y la pobreza decadente
de las demás poblaciones del mundo.

Este proceso ocurre simultáneamente al enfla-
quecimiento de las maneras de organización
colectiva, esto es, de las políticas populares. En
este debilitamiento se incluyó el Estado, la máxi-
ma manera de estructuración u organización de la
vida común. De hecho, su anemia fue una de las
grandes metas del neoliberalismo, al buscar con-
seguir diversos propósitos y particularmente la
merma del Estado del bienestar o Benefactor,
forma de organización colectiva que impulsó un
capitalismo menos salvaje que el imperial/trans-
nacional. los agentes del capital financiero bus-
caban los beneficios de éste poder, sin importar
sus efectos sobre las personas.

los logros del neoliberalismo

fueron variados y diferenciales a lo largo del
dominio imperial, y el Poder Capitalista alcanzó
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triunfos desiguales y combinados a lo largo de la
estructura u organización internacional, consi-
guiendo penetrar en los países y Estados en gra-
dos y efectos variados. En aquellos donde consi-
guió más –paradigmáticamente los Estados
unidos de américa, inglaterra, italia, francia,
España, Colombia… recientemente la india–,7
alcanzó a privatizar y debilitar los sistemas de
salud, educación y moral de sus territorios, gene-
rando simultáneamente una ignorancia creciente
en sus poblaciones, políticos, intelectuales e
incluso productores sensibles (artistas, literatos,
teatreros…), que actuó como caldo de cultivo (o la
Sopa de Wuhan) para el crecimiento de la pande-
mia del Covid-19, considerada en estas reflexio-
nes.

El caldo de cultivo de la pandemia 
del Covid-19

se generó por la integración de varios factores, tal
y como opera la realidad, sin embargo, el neolibe-
ralismo fue central. Esta política imperial produ-
jo los efectos resaltados y sus consecuencias direc-
tas, indirectas y potenciales. las directas también
están asociadas a la degradación del medio
ambiente con varias maneras, de las cuales debe-
mes destacar las dos más insidiosas: la contami-
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7 tomo esta afirmación de las referencias realizadas a la india
por Boaventura de sousa santos, en su publicación La cruel peda-
gogía del virus¸ ed. cit., ps. 48, 70 y 71.
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nación de la naturaleza por la invasión humane,
en aras de favorecer sus beneficios, y el calenta-
miento global.

sobre estos dos asuntos, Boaventura de sousa
santos escribe en La cruel pedagogía del virus:

“Esta violación [a “la Madre tierra”] no quedará
impune. las pandemias, como las manifestaciones
de la crisis ecológica, son el castigo que sufrimos
por tal violación. no se trata de una venganza de la
naturaleza. Es pura defensa propia. El planeta
debe defenderse para garantizar su vida. la vida
humana es una parte ínfima (0,01%) de la vida pla-
netaria a defender” (p. 65).

Dejando de lado el extraño animismo contenido
en la frase del gran autor del sur global,8 lo real
es que podríames suponer que la acción de les
agentes capitalistas sobre la naturaleza, la degra-
dó de numerosos modos o maneras, y particular-
mente con la invasión de los hábitats animales,
acercando sus formas de vida a las humanes, pro-
moviendo una proximidad como la que verosímil-
mente hizo la sopa de Wuhan generadora del
virus sars-Cov2. al parecer, en la región de la
ciudad china de Wuhan, y en concreto en un mer-
cado de mariscos situado en esta ciudad china, la
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8 En el artículo referido como base de esta comunicación
(“repensar la vida cotidiana en tiempos del Covid-19”), en su nota
15, refiero el asunto del “animismo”, tomando como referencia a
slavoj Žižek, en su artículo citado en la Sopa de Wuhan, quien
también recupera la idea de “animismo”, especialmente en su
apartado “regreso del animismo capitalista” (p. 26 del libro).
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convivencia entre murciélagos, pangolines y
humanes, hizo que, por la ingesta de alguno de
estos últimos animales, pasara el virus sars-Cov2
al primer portador en nuestra especie, con las
terribles consecuencias hoy registradas día a día
desde distintas fuentes confiables.9

independientemente que aún carecemes de la
información suficiente acerca del origen del virus
productor del Covid-19, la tesis expuesta es signi-
ficativa: es el influjo del neoliberalismo sobre la
invasión de les humanes a la naturaleza, la que
deteriora los equilibrios propios de los entornos a-
humanes, y desde ahí se generan diversos males,
de los cuales distinguimes en esta comunicación
el asunto indagado: la pandemia del Covid-19.

El asunto central y/o primigenio es, 
por tanto

El daño global producido por la política imperial
destacada, y las condiciones que la han hecho
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9 El asunto del origen del virus sars-Cov2 aún es tema de
investigación, y para avanzar en ella puede consultarse algunos
vínculos en internet como: https://www.isciii.es/informacion-
Ciudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionisCiii/Pag
inas/Divulgacion/DivulgacioninformeorigenCoronavirus.aspx o
también: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-
hoy/coronavirus-origen-evolucion-por-que-no-es-igual-sars-mers-
1429 acerca de este asunto, en el diario La Jornada del miércoles
27 de mayo del 2020, en La Jornada de en medio, p. 2ª podemos
leer la noticia “Contagios de Covid-19 por visón: «primeros casos»
de transmisión de animal a humano”, y reproducen datos de auto-
ridades holandesas. Esta nueva indicación es útil para seguir ras-
treando el origen de la pandemia del Covid-19.
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posible, basadas en la falla moral producida por el
neoliberalismo y la ignorancia construida por el
deterioro de los sistemas nacionales de educación,
afectados de diversas maneras por el actual de-
sarrollo capitalista.

Cada uno de estos asuntos da para mucha
reflexión y escritura, sin embargo, por el actual
espacio expositivo, es necesario recurrir a una
apretada síntesis.

El neoliberalismo, y más exactamente, la
acción de sus agentes –dicho esto para evitar el
“animismo” convocado–,10 debilitó la moral de las
poblaciones por su efecto directo. al promover un
debilitamiento del Estado e irlo consiguiendo,
inestabiliza su fundamento mismo –la moral,
como manera primigenia de vinculación interper-
sonal– y esta circunstancia conduce a favorecer el
cumplimiento del lema de th. hobbes: el ser
humane es un lobo para sí mismo o: Homo homi-
ni lupus, idea quizá tomada de su formulación ini-
cial en Plauto (254-184 a. n. E.) en su obra
Asinaria. hobbes usa esta expresión en De Cive
(Sobre el ciudadano) obra publicada en latín, y
difundida en París en el año de 1658.

la bestialización humane se agudiza en el neo-
liberalismo debido a su política de anemisar al
Estado y su práctica promotora de “el mercado”.
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10 Para el caso, la autonomización de entidades (la naturale-
za, el neoliberalismo, el capital, “el mercado” …) como si tuvieran
por sí “ánimas”, capacidades decisorias. Esta autonomía “animis-
ta” es una manera de una metafísica negativa y peligrosa para una
buena filosofía del sur.
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Esto es, de su impulso del espacio para la compe-
tencia interpersonal e inter-capitalista para buscar
la mayor ganancia posible. la economía neoliberal
es “del mercado” y desde este faro guía todo tipo de
acción personal y colectiva, estableciendo a la
ganancia particular como la máxima meta a lograr. 

Es conveniente recordar que “el mercado”
tiene diversos niveles de integración y operación,
yendo desde el trato interindividual (la ganancia
conseguida en el intercambio directo entre perso-
nas), pasando por el mercado de mi barrio, de mi
ciudad, hasta arribar a la compraventa nacional e
internacional o global. De inicio puede parecer un
mero espacio económico, sin embargo, la econo-
mía –la acción sobre la naturaleza para producir
y reproducir la vida humane– sólo es posible con
base en una moral, y esta correlación es íntima y
codependiente. si “el mercado” se rige por el prin-
cipio moral de la ganancia individual (o particu-
lar), conduce irremisiblemente al Homo homini
lupus.

la falla moral producida por el neoliberalismo
está bien bosquejada por lo cual debemes exami-
nar:

la ignorancia construida y producida en 
la época neoliberal

El tema de la ignorancia es un asunto que paula-
tinamente introduje en varias publicaciones, y
este tránsito lento del asunto ahora considerado
se debe a que pensar sobre ella me ha llevado
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años, a consecuencia de numerosos factores que
abordaré sistemáticamente en un libro que deseo
próximo, tanto más que la pandemia del Covid-19
ha hecho evidente muchas deficiencias quizá aso-
ciadas a la ignorancia, que abren simultáneamen-
te las cloacas del neoliberalismo.

Como este asunto es muy extenso e intrincado
para interpretarse con pocas palabras, es indis-
pensable una apretada síntesis destinada a favo-
recer mayor reflexión sobre este tema, especial-
mente asociada al actual contexto. Dicho esto,
recordemes que el neoliberalismo afecta la moral
por el establecimiento de la competencia interper-
sonal para promover el mayor beneficio para los
ganadores, y esta condición material conlleva una
dedicación de las personas para prepararse en la
ganancia, pues ahí se les está yendo la vida.
literalmente.

El capital financiero induce un sobre trabajo
especialmente a los empleados de la economía for-
mal, para garantizar o la continuación de su labor
(que les vuelvan a contratar o como estrategia
para evitar despedidos) o el aumento de su sala-
rio, al obtener “bonos”, ampliaciones salariales; o,
para la situación de les profesores universitarios,
obtener las “becas” establecidas en los tiempos del
neoliberalismo, de las cuales he reflexionado en
mi trabajo “la producción académica en los tiem-
pos de la evaluación neoliberal”.11 Este sobre tra-
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11 Publicado en el libro Al este del paradigma, luis Mauricio
rodríguez-salazar y frida Díaz Barriga, co-coordinadores, Ed.
Gedisa, México, 2018, ps. 281- 307.
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bajo produce diversas consecuencias, entre ellas
el concentrarse en la ocupación laboral para
garantizar las condiciones de sobrevivencia,
abandonando lo importante, la vida misma (y sus
condiciones morales, sensibles y éticas) e incluso
la producción del buen saber, del conocimiento
útil para la vida.

Esta situación está asociada a la producción de
ignorancia, por varias vías. la ignorancia en su
nivel más primigenio de conformación es la falta
de información o saber sobre algo y en su defini-
ción más abstracta es incapacidad de pensar.
Ella, también posee diversas proporciones, como
el desconocimiento circunstancial y/o ocasional
–el dejar de saber por distracción. también puede
ser deliberada o intencional: aún es sensato des-
conocer acerca de esto, en un proceso metódico, lo
que la convierte en una ignorancia prudente. De
igual manera, el desconocimiento posee un carác-
ter histórico –en el sentido amplio o restringido de
un momento del saber–, como cuándo se carecía
de la información acerca del continente america-
no o, en nuestro contexto actual, el origen del
virus sars-Cov2.

no obstante, lo más relevante es conceptuar a
la ignorancia en su definición más abstracta, lo
que nos lleva al apartado:

la incapacidad de pensar

la tesis central ahora considerada refiere al efec-
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to del neoliberalismo en la vida colectiva de los
últimos cuatro decenios, y la resaltada en este
momento postula que la política imperial conside-
rada creó deliberada e inintencionalmente igno-
rancia. Este es su desarrollo. El neoliberalismo al
concentrar el esfuerzo colectivo en las exigencias
de “el mercado” obliga a las personas actuando en
sus contextos a elegir (consciente o inintencional-
mente) saberes útiles a la lucha por los logros
individuales, pues de lo contrario se colocan en un
riesgo de pérdida.

El asunto es que lo útil para “el mercado” es
poco apropiado para la vida y la dinámica del
capitalismo globalizado regido por la política des-
tacada, fue induciendo a las personas, las institu-
ciones y a los países a concentrar esfuerzos para
el conocimiento útil en la competencia, excluyen-
do por esta tendencia otro tipo de saberes y lo más
importante, tiempos y oportunidades para aten-
der otros conocimientos y acciones, provechosos
para la vida. 

al lado de estos procesos cognitivos se des-
arrolló el sobre trabajo resaltado, conjunción que
produce la realidad descrita en la publicación
“la producción académica en los tiempos de la
evaluación neoliberal”, que describe minuciosa-
mente la vida profesional de les académiques
universitaries, y permite interpretar bien el tipo
de saberes generados en la época: instrumenta-
les, utilitarios, redituables y “vendibles”, sea por
la producción de marcas o patentes, o por otros
artificios del conocimiento rentable, asociado al
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“conocimiento rápido”, similar a la comida rápi-
da.

Dicho sumariamente: el conocimiento al cen-
trarse en lo dicho dejó de significar lo importante,
aquello que afecta la vida, generando su descuido
concreto en múltiples aspectos, que van desde las
negligencias personales, al tipo de saberes instru-
mentales generados por las instituciones y hasta
las tendencias nacionales e internacionales. Como
son saberes ponderados o diferenciados, es bueno
mencionarlos en general y especificarlos en el
conocimiento científico, que en la época neoliberal
llega a generar una ciencia comercial, incapaz de
evitar el calentamiento global y/o los desequili-
brios ecológicos, generadores de diversos virus,
entre los cuales hoy consideramos el letal sars-
Cov2.

De ser ciertas estas tesis, el pensamiento se
concentró en conceptuar lo útil para “el mercado”
abandonando el pensar para la vida, y esta con-
junción de factores produce la generación de igno-
rancia aquí destacada, la cual simultáneamente
lleva a una incapacidad de pensar en la vida, sus
entornos, significados y sentidos, y esto se puede
mostrar y demostrar de muy diversos modos par-
ticularizables en tres: los daños neoliberales en
los sistemas de salud, moral y educación en nues-
tras naciones.

la pandemia del Covid-19 nos da muchas
enseñanzas y hay que comenzar destacando las
ilustraciones brindadas por el deterioro que la
política imperial produjo en los sistemas de salud
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de los países que lo adoptan como sus formas de
vida e incluso de gobierno.

los sistemas de salud

la tesis expuesta sostiene la ignorancia directa e
indirecta producida por la política neoliberal
tomada en consideración, bajo el supuesto que el
buen saber es significar la vida y sus sentidos,
mundo senso-simbólico opuesto a “el mercado”,
que crea sólo conocimiento útil al capital y sus
ganancias. Desde este tipo de saber instrumental
los agentes del neoliberalismo conceptuaron que
era oportuno, deseable y benéfico para sus intere-
ses privatizar los sistemas nacionales de salud de
los países que los dejaran actuar. Cuando lo con-
siguieron la salud pública quedó al servicio de la
iniciativa privada, y el derecho a la salud se res-
tringió a los servicios privados de la medicina par-
ticular, y los sistemas nacionales de salud vieron
mermados sus apoyos, suministros médicos y
claro, sus desarrollos.

Esta situación se extendió tanto al uso, inves-
tigación y comercio de las medicinas, como a la
formación de les mismes mediques, tanto genera-
les como especializades, en tanto su misma educa-
ción se vio constreñida a la falta de becas y la pro-
moción de sus servicios, pues estaban sometidos a
las mismas condiciones y circunstancias de “el
mercado”.

Esta situación se desenvolvió en los tiempos
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del neoliberalismo y su latencia –ya de por sí
negativa para los intereses públicos– se hizo
patente con la aparición del virus productor del
Covid-19, en tanto su incidencia y letalidad puso
a prueba los sistemas nacionales de salud, que
como se comprobó en muchos países, quedaron
rebasados por la pandemia. Mención especial
merece tanto los sistemas de protección personal
para los trabajadores sanitarios (médiques, enfer-
meres y demás sectores de apoyo), como los respi-
radores mecánicos para los pacientes graves, que
en muchos países fueron insuficientes, con la con-
secuente pérdida de muchas vidas.

¿Qué podemes aprender de esta advertencia?

De lo dicho se pueden desprender muchos posibles
aprendizajes, y es significativo distinguirlos preli-
minarmente. El más evidente es que se debe
generar un rechazo a la privatización de los siste-
mas nacionales de salud, y esta impugnación debe
salir de las personas que se opongan al interés
particular y a las fuerzas gubernamentales y polí-
ticas favorables a los intereses populares. En
nuestro país, México, rige un sistema de economía
mixta regida por el artículo 25 [constitucional],
que asevera:

“al desarrollo económico nacional concurrirán, con
responsabilidad social, el sector público, el sector
social y el sector privado, sin menoscabo de otras
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formas de actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la nación (...) Bajo criterios de equi-
dad social, productividad y sustentabilidad se apo-
yará e impulsará a las empresas de los sectores
social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso,
en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente”.

Esta indicación para la conducción de la economía
tiene muchos años de vigencia, sin embargo, el
modelo social neoliberal impulsó el deterioro de
los sistemas nacionales de salud y el Covid-19,
destapó la cloaca que los agentes de esta política
habían creado en la atención a la salud nacional.
Este asunto da mucho significado dónde investi-
gar y reflexionar, no obstante, es mejor avanzar a
otro aspecto del deterioro del sistema sanitario
nacional, también asociado a la cloaca sanitaria
neoliberal.

vía los datos oficiales brindados en la confe-
rencia diaria en los tiempos del Covid-19, condu-
cida por el subsecretario de Prevención y
Promoción de la salud –hugo lópez-Gatell
ramírez–, se mencionó día a día que las muertes
y/o agravamiento del Covid-19, estaba asociado a
“comorbilidades”, establecidas en este orden de
prevalencia: hipertensión arterial, diabetes, obe-
sidad y tabaquismo. Y esta circunstancia le brin-
dó a la secretaría de salud del gobierno federal
mexicano, la posibilidad de mostrar que corres-
ponden a otras pandemias establecidas en los
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últimos cuarenta años, período correspondiente a
la vigencia de la política imperial destacada, que
igual hay que vincular a la mala alimentación
nacional, asociada directamente a las comorbili-
dades dichas.

¿Qué enseñan las comorbilidades asociadas 
al Covid-19 en México?

En realidad, las instrucciones son múltiples y
siguiendo la técnica de sintetizar, concentrémo-
nes en la acción educativa impulsada por la
secretaría de salud federal, vía la actividad dia-
ria de hugo lópez-Gatell en los tiempos del
Covid-19, buscando promover una educación para
la salud capaz de luchar contra las pandemias de
la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y
el tabaquismo, que incluso comenzó a recuperar el
trabajo de los “promotores de salud”, profesiona-
les también disminuidos en la época neoliberal.

la labor educativa impulsada desde la secre-
taría de salud federal contrasta con la debilidad
pedagógica de la secretaría de Educación Pública
federal, vinculada a la otra enseñanza por refle-
xionar:

la debilidad de otros sistemas sociales 
producidos por el neoliberalismo

En particular es indispensable mencionar al sis-
tema económico del país y su sistema educativo,
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haciéndolo con apretados sumarios que ofrezcan
posibilidad de mayor investigación y crítica. El
destrozo económico del mundo occidental a conse-
cuencia del coronavirus productor del Covid-19
está ampliamente reseñada desde diversas fuen-
tes informativas y analíticas, y especialmente en
México el confinamiento promovido por el gobier-
no federal desde finales de marzo de este año
2020 y hasta, formalmente, finales de mayo, afec-
tó el conjunto del sistema económico con el cierre
de negocios, compañías y empleos, produciendo el
quiebre de empresas, un desempleo calculado a
finales de mayo de cerca de un millón de personas
y una recesión cada vez más patente, tanto en
México como en el mundo. las referencias y la
percepción sobre esta situación de calamidad
sobradamente la atestiguan.12

¿Qué enseñó el desastre económico producido 
por el virus sars-Cov2?

la ilustración más ostensible es el fracaso rotun-
do de la política neoliberal que hace más palpable
el fiasco mismo del modo de producción capitalis-
ta, que genera destrozos y pobreza a nivel mun-
dial. El desarrollo del capitalismo enseña la serie
continua de crisis sobre la cual se ha mantenido
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en los últimos tres siglos, de tal manera que la cri-
sis se ha vuelto en contra de su sentido, convir-
tiéndose en una situación permanente, generando
productos senso-cognitivos establecidos en la
población empobrecida: el vivir es puro mantener-
se en un tiempo excepcional o de crisis continua,
que al final de cuentas destruyó el equilibrio eco-
lógico del planeta tierra, dañando seriamente a
las poblaciones humanes que habitames en él. 

¿algún aprendizaje posible frente a 
la cloaca económica?

también en este aspecto el aprendizaje puede irse
estableciendo y en particular es conveniente des-
tacar que el gobierno nacional mexicano encabe-
zado por andrés Manuel lópez obrador, con los
efectos económicos de la pandemia del Covid-19,
se afianza en su convicción de luchar contra el
neoliberalismo como se aprecia día a día en la
acción gubernamental y en algunos textos selec-
tos como “algunas lecciones de la pandemia
Covid-19”,13 donde refiere en su escrito de seis
páginas, gran parte de lo aquí afirmado.

El gobierno federal mexicano ha aprendido en
especial la necesidad de luchar contras las pande-
mias asociadas a las comorbilidades agrupadas a
las enfermedades graves destapadas por el Covid-
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19, y además otras situaciones relevantes: los
cambios de rumbo en el manejo de la economía
nacional, prefiriendo el apoyo a la población
abierta en vez de a las grandes empresas, tal
como se hacía antes. sobre esto, asimismo hay
muchas referencias y análisis por considerar.

otra enseñanza grave: la debilidad del 
sistema Educativo nacional

En esta parte de la reflexión es significativo des-
tacar que es conveniente circunscribir el sistema
Educativo nacional exclusivamente al sistema
formal y/o escolar de educación, dependiente de la
secretaría de Educación Pública federal, dejando
de lado por ahora, otros sistemas formativos que
rebasan al escolar. la educación pública fue el
primer gran tramo poblacional que pasó al confi-
namiento desde el 23 de marzo de este año del
Covid-19, y ello expresó parte del diseño estraté-
gico del gobierno nacional en la atención a la pan-
demia en curso: desmovilizar grandes estructuras
u organizaciones de la población, buscando redu-
cir los contagios producidos por el nuevo coronavi-
rus. las personas involucradas en el sistema esco-
lar rondan los cuarenta millones de individuos,
conformando una cantidad apreciable en la des-
movilización del país.

la secretaría de Educación Pública federal
(sEP) adoptó como política continuar el año lectivo
trasladando la enseñanza de la Escuela a los
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hogares por medios virtuales, televisivos y radio-
fónicos, y haciendo palpable que su interés fue
concluir el año escolar con la educación virtual,
expresando sin dudas que su prioridad fue cum-
plir con los programas escolares, independiente-
mente de sus efectos en el aprendizaje de la niñez,
su salud (física y mental), la realidad de les profe-
sores, que en su gran mayoría carecían de habili-
dades y recursos para manejar la educación vir-
tual. El efecto sobre la niñez, les profesores y
padres/madres de familia, fue generar un gran
estrés y muchos otros males, que habrán de preci-
sarse con la investigación suficiente sobre esta
circunstancia nacional, la cual, al final de cuen-
tas, expresó la debilidad del sistema Educativo
nacional, e incluso la obsolescencia de la educa-
ción escolar o escolarizada.

Dada la cantidad de personas involucradas en
la educación básica del país, comenzames refi-
riéndola, sin embargo, la docencia universitaria
en los tiempos del Covid-19 también se convirtió
en virtual, con resultados muy parecidos a los
señalados para la educación básica.

¿algún aprendizaje surgido de esta 
experiencia histórica?

Es deseable que les funcionaries y polítiques de la
educación se enteren de sus errores y fracasos,
para modificar sus comportamientos. Es un buen
deseo, sin embargo, las actuales condiciones de la
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sEP, regida por un funcionario surgido de los com-
promisos políticos de andrés Manuel lópez
obrador en su ascenso a la Presidencia nacional,
indican que difícilmente se obtendrán cambios
favorables a la población del país.

De todas maneras, sí se pueden conseguir
aprendizajes y uno de ellos estriba en el menciona-
do papel educativo de la secretaría de salud –que
busca inducir formación de la población abierta en
diversos ámbitos asociados al relevante asunto de
la salud pública y personal–, contrastado con el
triste papel de los agentes educativos y en especial,
el secretario de Educación Pública, que realizó un
desempeño extremadamente deslucido en sus apa-
riciones públicas en estos tiempos del Covid-19.
Cuando lo ha hecho expresó lineamientos mera-
mente administrativos, sin algún asomo educativo
o pedagógico, campos pragmáticos y senso-simbóli-
cos alejados de su saber.

la tercera enseñanza directa para destacar
está expresada en este subtítulo:

la precariedad de los pobres, desplazados, 
refugiados e inmigrantes…

la pandemia del Covid-19 hizo palpable la desi-
gualdad económica del mundo y particularmente
de México. hasta el momento referimes el contexto
económico formal del país, omitiendo deliberada-
mente el sector informal de la vida nacional, que
contempla una gran parte de los trabajos naciona-
les. Junto a los trabajadores informales, subem-
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pleados, “independientes” –esto es, aquella parte
poblacional que vive al día, es decir, conforme a lo
que obtiene diariamente–, hay que colocar a “los
pobres”, el sector poblacional que subsiste con lo
mínimo, tanto en las ciudades, como en las zonas
rurales. ¡a estas partes de les habitantes de la
república les fue imposible atender al “! Quédate
en casa ¡” promovido por el gobierno federal en el
tiempo del confinamiento, en tanto tenía que salir
a buscarse la vida, o directamente carecía de una
casa dónde refugiarse.

situación similar la han vivido los desplazades
internos del país –los pobladores escapados de sus
regiones de origen por la acción de los narcotrafi-
cantes o de los grupos paramilitares–, los refugia-
des en tránsito por México buscando el sueño ame-
ricano, o en Europa huyendo de guerras o de la
pobreza en África. también les inmigrantes han
sufrido las calamidades de la pandemia del Covid-
19 y de este contexto puede aprenderse bastante.
no obstante, es prudente destacar sólo un saber
asociado a uno de los hilos conductores de las cloa-
cas destapadas: el neoliberalismo al polarizar los
extremos de los ingresos mundiales genera
pobres, desplazades, refugiades e inmigrantes al
por mayor, en la misma proporción desigual con la
cual crea ricos. los primeros se producen expo-
nencialmente, mientras que los segundos son
minorías selectas producidas con cuenta gotas y
cada vez más reducidas.

¿Qué aprender de los resultados del neolibera-
lismo?
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Depende de la filosofía que nos impulse y de la
ignorancia que poseames. En todo caso, nuestra
manera de conceptuar del mundo, la vida y la his-
toria, nos lleva a condenar los “logros” neolibera-
les y a promover una sabiduría que busque otro
mundo post-Covid-19, post-capitalista y en el
mejor de las circunstancias post-cristiano.

Más allá de este aprendizaje utópico, hay más
enseñanzas por examinar, como las:

indirectas:

1. la pandemia, y su correlativo confinamiento, gene-
ra «tiempo libre», con sus potencialidades.

2. la pandemia sitúa a polítiques e intelectuales en el
límite de un abismo (cognitivo y pragmático), pues
hay que repensarlo todo. luego del Covid-19, surge
una “nueva normalidad” o “renovada realidad”.

la pandemia considerada es completamente atí-
pica en la historia de la humanidad, de ahí que la
tesis expuesta en el artículo “El coronavirus, ¿una
crisis inédita?” del profesor del iisuE Enrique
González González, es una mala comprensión.14

Este investigador del prestigioso instituto investi-
gativo de la unaM la asume como una más de las
pandemias sin considerar sus efectos catastrófi-
cos a nivel mundial, especialmente en los daños
económicos que el virus sars-Cov2 produjo, dadas
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las medidas tomadas por múltiples gobiernos
nacionales buscando disminuir los contagios pro-
ducidos por este coronavirus. la peculiaridad
completa de la pandemia del Covid-19 produjo las
enseñanzas destacadas, y ahora nos concentra-
mes en indagar las indirectas, específicamente:

la pandemia, y su correlativo confinamiento,
genera «tiempo libre» y sus potencialidades

El confinamiento referido resultó de la cuarentena
adoptada como se dijo e instrumentalmente signi-
ficó que grandes partes de las poblaciones de
nuestros países se “quedaran en casa”, desmovili-
zándose para evitar salir a los espacios públicos,
laborales y recreativos. Esta situación cambió
radical y extremamente el conjunto de la vida
cotidiana, trastrocando usos, hábitos, costumbres
y obligando al regreso continuo a la vida privada,
estableciendo una estrecha cercanía entre las
familias y sus participantes, confinades en espa-
cios de diversas extensiones y tendencialmente
pequeños para la mayoría de la población, caren-
te de viviendas amplias y dignas.

Esta situación generó la desmovilización de
muchas personas, produciendo simultáneamente
tiempo libre; esto es, el devenir sin usar en diver-
sos menesteres cotidianos: prepararse para salir a
laborar, transportarse, estar en las ocupaciones
del trabajo, el regreso al domicilio y, de ser posi-
ble, el descanso y la diversión. al dejar de efec-
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tuarse estas tareas diarias quedó tiempo sin usar
–aquí denominado “tiempo libre”– y esta circuns-
tancia tuvo sus consecuencias. Para quienes
pudieron seguir trabajando desde casa, les generó
mayor ocupación en tantos sus horarios laborales
se ampliaron más allá de los tiempos usuales, y
en cuanto los contactos con sus jefes y compañeres
laborales se extendieron en duración e intensi-
dad, pues las necesidades comunicativas aumen-
taron a consecuencia de los nuevos requerimien-
tos del “home office”.

Para quienes el trabajo era imposible de reali-
zarse desde casa, sí quedó tiempo libre incluso
convertido en tiempo de ocio, con sus correlativas
consecuencias. tentativamente buenas para la
convivencia familiar y de las parejas, pero tam-
bién complicadas si los ambientes en el entorno
doméstico ya traían problemas, muy probable-
mente intensificados con la cercanía y el encierro.
Esta situación quizá de cuenta del aumento de la
violencia intrafamiliar y el maltrato a mujeres y
niñas, que puede registrarse en referencias como
las colocadas en la nota de pie de página.15

la desaceleración

la cuarentena, dadas las situaciones asociadas a
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lo dicho y en concreto con los tiempos libres e
incluso de ocio, también condujo a la desacelera-
ción. la vida humane en las dinámicas habituales
impuestas por el neoliberalismo, se aceleró expo-
nencialmente y para muchas personas su hacer
diario fue de prisa, gran velocidad, tensión y/o
estrés, pues la actividad laboral, las condiciones
del transporte, los ambientes de trabajo se torna-
ron exigentes y agotadores.

luego todo cambió intempestivamente. llegó
el Covid-19 y la vida se transformó. al menos en
el tiempo del confinamiento, que en muchos paí-
ses rondó los tres meses de desmovilización. la
modificación de la vida cotidiana fue extrema y
radical, suponiendo en particular la realidad
ahora considerada: la desaceleración. si antes se
corría para todo, de pronto era imposible correr y
esta circunstancia nos colocó frente a cada uno y
les demás seres cercanes, conduciendo a escruti-
nios personales y de las relaciones establecidas.
Por la cercanía de los acontecimientos ahora con-
siderados es difícil sacar conclusiones sobre las
consecuencias de la desaceleración, pero quizá
datos provenientes de la experiencia en China y
otros países, puedan colocarnos en una ruta inda-
gadora, en tanto las noticias indican un aumento
de los divorcios a consecuencia de la pandemia del
Covid-19.16
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s e c u e n c i a - i n e s p e r a d a - d e l - c o v i d - 1 9 - 5 0 0 9 6 5 7 . h t m l ;
https://www.madridiario.es/noticia/479385/recomendamos/el-con-
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El asunto es que, no obstante, la falta de infor-
mación acerca de estos contextos es posible supo-
ner que la desaceleración al dejarnes con cada
quien y cercanes a nuestros seres habituales,
favoreció una intuición o hasta un autoanálisis de
cada quien y nuestras relaciones, y de haber una
ponderación de nosotres mismes o nuestros víncu-
los interpersonales, muy probablemente en el
aspecto personal e íntimo, la vida también nos ha
cambiado.

la pandemia sitúa a polítiques e 
intelectuales en el límite de un abismo 
(cognitivo y pragmático).

En la vida colectiva hay dos actores centrales por
sus actividades directivas u orientadoras: quienes
conducen la vida pública por sus acciones guber-
namentales o de conducción colectiva –les políti-
ques–, así como quienes se dedican al trabajo
intelectual, y sus construcciones senso-simbólicas
se convierten en orientaciones, a través de sus
intervenciones escritas, orales o públicas.

la situación inédita producida por la pande-
mia del Covid-19 cambió intempestivamente los
parámetros habituales de gobierno y de hacer la
política, así como las maneras de senso-pensar,

53

finamiento-por-el-covid-19-nos-traera-un-aumento-de-los-divor-
cios-en-los-proximos-meses.html; https://www.infobae.com/ameri-
ca/mundo/2020/04/16/advierten-un-posible-aumento-en-los-
indices-de-divorcio-como-consecuencia-de-las-medidas-de-confi-
namiento-contra-el-coronavirus/ hay bastante más, pero con lo
dicho basta.
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dejando al borde de un abismo pragmático y cog-
nitivo a les dirigentes sociales, quienes muchas
veces quedaron desconcertados y con poca capaci-
dad de rápida reacción frente a cambios perento-
rios, pues el virus sars-Cov2 se propagó vertigi-
nosa e intensamente a nivel mundial, con los efec-
tos mencionados. Es posible también suponer que
el Covid-19 crea otra forma del pensamiento abi-
sal: al colocarnes en el límite de un abismo, obliga
a una nueva manera de sentir y conceptuar más
acorde con la nueva realidad surgida desde los
efectos del coronavirus.

Casi al final de esta comunicación hay que des-
tacar las últimas enseñanzas mencionadas al ini-
cio del texto. las políticas y posibles.

las ilustraciones políticas

De inicio especificamos estas instrucciones como:

1. la pandemia hace palpable la exclusión de las
alternativas favorables a la gente, en beneficio del
interés capitalista, del beneficio único a su sistema
sociopolítico.

2. les polítiques tendrán que repensar sus estrate-
gias de pensamiento, acción y programación, pues
la realidad cambió.

La exclusión neoliberal

Con la lectura atenta que usted ha realizado de
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este capítulo logra recordar y/o saber bien cuál fue
el modelo social del neoliberalismo, identificando
que buscó prioritariamente el beneficio de los
capitalistas y de su sistema socio-político, y que
esta política imperial fue excluyendo paulatina y
constantemente las alternativas sociales favora-
bles a las personas del común –la gente del pue-
blo, de la calle, incluso al ciudadano de a pie–, que
fuimes quedando en situaciones cada vez más
precarias, peligrosas y en una desventaja colecti-
va en muchos órdenes de la existencia.

Esta exclusión se expresó de manera rotunda
con la pandemia del Covid-19 tal como hemos
expuesto detenidamente, con especial referencia a
los sistemas de salud, educación, economía y
moral. lo favorable en la época neoliberal se con-
centró en los intereses del gran capital, particu-
larmente del financiero, y los beneficios para las
poblaciones fueron disminuyendo constante y
dramáticamente. Esta enseñanza del coronavirus
indica palpablemente las necesidades de cambiar
esta situación de desventaja y solicita una lucha
continua y sostenida contra el Poder Capitalista,
para crear alternativas favorables a la gente.

El cambio en la realidad

En el artículo principal de referencia para este
capítulo avanzando a su fase de cierre –«repensar
la vida cotidiana en tiempos del Covid-19»– se
muestra que el cambio sucedido en la realidad
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como producto de los efectos del virus sars-Cov2,
se expresa inicial y contundentemente en la vida
cotidiana, pues al ser ésta la primera de las for-
mas de la vida, sobre ella se establecen las demás:
la educativa, la económica, la social, la cultural,
incluso la ecológica,17 y en consecuencia la histó-
rica.18

la peculiar novedad de este coronavirus es
tanta que modificó la realidad tal como expresa-
mes y esta circunstancia es incontrovertible, al
punto que el gobierno federal mexicano preparan-
do el desconfinamiento a mediados de la tercera
semana del mes de mayo del año del Covid,
comenzó a difundir la idea de “nueva normali-
dad”. Con ella buscaba preparar a las personas
post-cuarentena Covid-19, a realizar los indispen-
sables cambios para evitar nuevas emergencias
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17 Este agregado surge del cambio acontecido en algunos hábi-
tats naturales, cuando el confinamiento permitió el regreso de del-
fines a los canales de venecia, o el paseo de venados en poblacio-
nes en cuarentena. Consúltese acerca de esto estas referencias:
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/naturaleza-salva-
je-reconquista-ciudad-por-coronavirus_15346 ; https://www.jorna-
da.com.mx/ultimas/estados/2020/04/07/captan-a-animales-salva-
jes-en-zonas-habitadas-por-contingencia-6398.html ;
https://www.france24.com/es/20200329-covid19-confinamiento-
humanos-animales ; https://es.mongabay.com/2020/03/animales-
silvestres-coronavirus-llegan-a-las-ciudades-de-latinoamerica/

18 a quien le interese puede hacer una revisión de estas tesis
en el libro Metafísica y utopía en educación – En torno a la peda-
gogía de lo cotidiano, Jean Grondin, Coordinador, coedición
Editorial torres asociados-red internacional de hermenéutica
Educativa, México, 2010, “anexo 1: el concepto de vida cotidiana
en lukács y Ágnes heller” (ps. 125-163). Este volumen se obtiene
sin costo en http://spine.upnvirtual.edu.mx
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del virus e iniciar el retorno a la vida económica,
y paulatinamente a las demás vidas humanes.

El difícil cambio de la realidad

la tesis expuesta en al artículo «repensar la vida
cotidiana en tiempos del Covid-19» se basa en la
transformación sucedida en la realidad cotidiana
donde nos desenvolvíames, y en la idea de la
correlación entre cambio en la realidad y alterna-
tiva cognitiva. si la vida cotidiana conocida mudó
es imposible mantener el mismo conocimiento
cotidiano, y éste debe responder al cambio bajo
riesgos de graves errores en la conducción de la
vida diaria.

una pequeña ilustración es conveniente. En la
“nueva normalidad” será indispensable modificar
las maneras del saludo entre las personas (antes
de abrazos, besos y apapachos), por ser convenien-
te mantener la “sana distancia” de al menos un
metro y medio entre les habitantes. asimismo,
será indispensable utilizar cubrebocas y, de estar
en espacios públicos con muches individues, se
recomienda usar hasta una careta. las ilustracio-
nes viables son abundantes, no obstante, con las
presentadas basta como un ejemplo adecuado.

El asunto es que realizar los cambios necesa-
rios para evitar rebrotes del virus sars-Cov2
requiere transformaciones cognitivas en la pobla-
ción, donde muchas personas responderán más a
la inercia de lo conocido, a la dinámica de la anti-
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gua normalidad que, a lo perentorio de lo nuevo,
potenciando dificultades que quizá lleven a nue-
vos contagios con el recrudecimiento de casos de
Covid-19, y sus males asociados. Es deseable que
las mutaciones cognitivas cundan entre las perso-
nas, para modificar usos, hábitos y costumbres,
para avanzar a otras realidades.

luego de este buen deseo, les invito a avanzar
al penúltimo apartado:

las enseñanzas posibles

1. reemergencia de la lucha por alternativas sociopo-
líticas favorables a la gente e impugnadoras del
Poder Capitalista

la tesis fuerte expuesta en esta parte final del
actual capítulo sostiene el cambio en la realidad
conocida antiguamente –la realidad pre-Covid-
19– y el surgimiento de una “nueva normalidad”,
como manera inicial de operar en la realidad post-
Covid-19. En tanto la conformación de lo existen-
te, el ser de lo real es variado y múltiple, las ense-
ñanzas posibles surgidas de la transformación
resaltada también son misceláneas y hacen indis-
pensable concentrarlas en una por considerar: la
viabilidad de la reemergencia de la lucha colecti-
va para buscar establecer alternativas favorables
a las personas y al conjunto de la ecología, tam-
bién seriamente dañada por el desenvolvimiento
capitalista.
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Esta posibilidad existe, sin embargo, supone
una conciencia en las personas que surgida de su
confinamiento les haga desear otro mundo, pues
el pre-Covid-19, fue desastroso. la conformación
de la nueva conciencia es un acto singular que
quizá pueda ser impulsado por lecturas como esta
y acciones de colectivos re-insurgentes que bus-
quen una cuarta transformación nacional tan
indispensable como las previas.

Concluir este aporte para abrir caminos

Es viable suponer que el estilo expositivo utiliza-
do, incluso apoyado en sumarios y subtítulos, le
haya facilitado ir obteniendo conclusiones parcia-
les destinadas a confluir en una central: lo dicho
está fundamentalmente dirigido a potenciar nue-
vas investigaciones, reflexiones y diálogos (inclu-
so hasta debates), entendiendo que el mejor cono-
cimiento es el construido a través de su difusión
pública y su consideración en el mismo espacio.

Es deseable haber sugerido diversas líneas
investigativas para ser consideradas y desarrolla-
das, no obstante, en el contexto central de esta
comunicación –“la enseñanza del Covid-19”– es
relevante destacar una particular: el estudio de
las posiciones de la sEP federal frente a las condi-
ciones surgidas por el virus sars-Cov2, indicati-
vas sin dudas de una posición política conservado-
ra, contrastante notablemente con el desempeño
de otras secretarías de Estado, claramente aso-
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ciadas a la Cuarta transformación nacional o
mínimamente demócratas. hay mucho por inves-
tigar y los caminos están abiertos.
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Capítulo 2:
la educación en tiempos del Covid-19. 
una conceptuación reflexiva en 
favor de la vida

Myriam García Piedras1

Preámbulos 

si el virus sars-Cov-2 –productor del Covid-19–
está poniendo al descubierto las grandes fallas del
capitalismo de corte neoliberal, en su fase global
como lo demostró la incapacidad de respuestas ope-
rativas y logísticas de los sistemas de la seguridad
social, salud y por supuesto educativo, en estos
tiempos del Covid-19, externando que el paradig-
ma político-económico neoliberal posicionó la
ampliación y la acumulación del capital por encima
de lo esencial: la vida. El neoliberalismo ha tratado
de cooptar el derecho a la vida, el derecho a la
vivienda digna, a la salud, a la vejez protegida; el
derecho a la educación, de lo contrario no se hubie-
sen privatizado en muchos países del globo.

la presente reflexión plantea que la educación
puede ser uno de los horizontes de la transforma-
ción social, política, económica, ecológica, tenien-
do como idealidad posicionar a la vida por encima
del capital. Y precisamente el Covid-19 puede
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simbolizar un parteaguas en esta situación,
dependiendo de qué futuro empecemos a cons-
truir el día de hoy, expresado en la posteridad
próxima.

Este capítulo se ha dividido en tres segmentos
los cuales están pensados con presupuestos, en
tanto que lo imperante en estos momentos es la
incertidumbre. El primer segmento aborda el con-
texto económico del capitalismo global, bajo el
cual surge el Covid-19. El segundo discurre acer-
ca de cómo el neoliberalismo implementó el mode-
lo por competencias en la educación, auxiliándose
del espacio virtual, de las plataformas digitales,
de los videos, de las llamadas tiCs, etcétera. Y
precisamente en estos días de pandemia, la edu-
cación virtual se convirtió en el dispositivo idóneo
para suplantar la enseñanza presencial. El tercer
segmento apuesta por una educación para la vida
y no para el capital.

El Covid 19 en el contexto mundial

Primer presupuesto: no se puede desvincular el
capitalismo financiero del neoliberalismo. a par-
tir del 2001 la especulación financiera estuvo en
jaque, es hasta el 2007- 2009 que explota. sin
embargo, algunos vaticinan que los efectos del
Covid-19 traerá peores consecuencias que la crisis
del 2009.

Kregel siguiendo a Minsky, apunta que el capi-
tal financiero es frágil, debido a su baja seguridad
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y relativa estabilidad. al ser especulativo, se
mueve por la inversión, el retraso de los pagos, los
préstamos difíciles y/o desventajosos, hasta las
ventas forzadas de inventarios y de activos pro-
ductivos (2008). Esto plantea una gran contradic-
ción –la supuesta inestabilidad se estabiliza por
medio de los rendimientos especulativos–. la
liquidez es el nuevo valor económico y como cual-
quier liquidez es evanescente. El capitalismo
financiero hace mancuerna con la teoría de jue-
gos, teniendo como premisa –ganar ganar– a
costa de quien sea y de lo que sea. no es gratuito
que la crisis 2007-2009 tuvo sus orígenes en la
industria inmobiliaria, dejando sin hogar a miles
de personas como lo muestra la película “la Gran
apuesta” (The Big Short), y con esto se entiende
que los valores financieros se anteponen sobre el
derecho de una vida digna, de la seguridad de las
personas, de la salud, de la educación, etcétera.
Es más importante especular jugando a costa de
la vida de las personas, así como sucede con la pri-
vatización de las pensiones convertidas en afo-
rEs; ahora éstas últimas juegan como unos valo-
res especulativos en la Bolsa. o la especulación de
la industria farmacéutica; estos ejemplos mues-
tran cómo lo esencial –como lo es la vida– se ha
reducido en valores financieros mientras la espe-
culación opera y crece.

Y el Covid-19 está desnudando este juego
siniestro de la especulación financiera mientras el
miedo a la muerte y a la enfermedad se apodera
de las personas presas por parte de los gobiernos
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tecnócratas neoliberales. no hay posibilidad de
que ningún Estado puede manejar la pandemia
de la mejor forma posible cuando se ha reducido el
presupuesto del sistema de salud, socavando el
derecho a la salud, ni mucho menos se pueda
manejar la crisis económico-laboral (consecuencia
del Covid-19) cuando los derechos laborales han
sido minados por las políticas neoliberales. Es
viable pensar que cuando un gobierno destina
más dinero a la carrera armamentista que a su
sistema de salud, está destinado a perecer. idea
que se puede trasladar a la educación, a la segu-
ridad social, al desarrollo intelectual-artístico,
etcétera, etcétera.

segundo presupuesto: no se puede soslayar
que la globalización neoliberal –en cuyo contexto
el virus sars-Cov-2 emerge–, está impactando al
capitalismo salvaje; esto no implica que éste últi-
mo esté agonizando. si bien, Žižek maneja el tér-
mino de capitalismo animista y Bill Gates, capita-
lismo libre de fricción (Žižek, s. y frederick: 1998)
ambos pensadores analogan el capitalismo con un
organismo vivo; metafóricamente el capitalismo
es así, pues por él circulan los capitales financie-
ros, como la sangre anima al cuerpo, por eso es
libre de fricción. se plantea una analogía: así
como el virus infecta el cuerpo, los capitales lo
hacen con los mercados. no es casualidad de que
los mercados estén en una recesión tan mortífera
como en el 1929. Bajo esta metáfora del capitalis-
mo como organismo vivo, ¿el Covid 19 anuncia su
muerte o lo revive? En el libro, La Sopa de Wuhan
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(2020), algunos de sus autores como Zibechi, seña-
la que es el fin de la globalización neoliberal.
harvey señala que el Covid 19 evidenció las con-
tradicciones internas del capitalismo y la falsa
idea del crecimiento ilimitado. franco Bifo plan-
tea que no hay posibilidad de producir otro len-
guaje más allá de los axiomas que produce el len-
guaje del capitalismo, solamente se puede gene-
rar otro lenguaje, alterno, extra-sistémico, cuando
el sistema muera, así que “el virus desinfla la bur-
buja de la aceleración” (41); sin embargo, apunta,
el sistema no está muerto, y se encuentra sola-
mente enfermo. Bifo siguiendo una idea del filóso-
fo croata hovart, señala que el capitalismo en
estos tiempos del coronavirus instaura un biopo-
der mucho más coercitivo y con un mayor control
y purificación sobre las poblaciones (44).

El filósofo Žižek preconiza que el coronavirus
derrumbará al capitalismo e implementará un
comunismo bajo una forma de solidaridad-egoís-
ta. a lo cual Byung-Chul-han afirma que el
derrumbe que preconiza Žižek es cuasi falso, y
que por el contrario el capitalismo se fortalecerá.
“nada de eso sucederá. China podrá vender ahora
su Estado policial digital como un modelo de éxito
contra la pandemia. China exhibirá la superiori-
dad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la
pandemia, el capitalismo continuará” (2020:110).
la hipótesis de Chul-han no equidista de lo que
está pasando en ese país asiático. antes de la pan-
demia ya operaba el bono social ahora éste se
busca implementar a lo largo de todo el territorio.
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Dicho bono ha sido un dispositivo muy eficaz en el
control social y la epidemia lo ha demostrado. al
igual que el uso de los metadatos (digitales) que
permitieron computar la temperatura de los cuer-
pos, se ubicaba a los enfermos y a sus posibles
contactos; se informaba digitalmente si alguien
estaba cerca de una localidad en donde hubiese
algún brote. se implementaron los “robots-enfer-
meros” como uno de los ídolos en la carrera de la
inteligencia artificial. Dicho sea de paso, Estados
unidos puga con China, aunque tal parece que el
país asiático ha ganado la batalla y el coronavirus
virus sars-Cov-2 ha sido su gran aliado. 

¿El sistema capitalista está agonizando o se
está fortaleciendo? no es válido responder con
otra pregunta; sin embargo, solicito una petición
de excepción: ante la incertidumbre las preguntas
son mucho más valiosas que sus posibles respues-
tas. Me auspicio de un cuestionamiento de Judith
Butler: ¿acaso el mercado tiene que ofertar la cura
con la vacuna? (2020). Casi todos los gobiernos
señalan que tendremos que aprender a vivir de
otras formas mientras no exista la vacuna contra
el Covid-19. Bill Gates señala que la “cura” ante
el coronavirus será la vacuna voluntariamente
¿obligatoria?, solamente así podremos retornar a
la vida que conocíamos antes. lo cual apunta
hacia un exacerbado biocontrol en el cual la estan-
darización y el reforzamiento del biopoder contro-
larán nuestros estados y nuestros hábitos de
salud, enfermedad, libre tránsito, confinamiento,
serán vigilados. no es gratuito que, en Estados
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unidos, italia, España, argentina –entre otros
países– se hayan impuesto medidas de confina-
miento domiciliario, por el uso de la fuerza o por
estratosféricas multas en nombre de la salud, del
cuidado y de la protección a la ciudadanía. no es
gratuito que agamben haya tomado su pluma
para escribir sobre la invención de la pandemia
como justificación necesaria para implementar un
estado de excepción, el cual tiene como objetivo el
control sobre las personas (2020).

tercer presupuesto: nos encontramos ante
una gran encrucijada. la dirección que tomemos
ante el Covid 19 dependerá en gran medida de lo
que nos planteemos, cuestionemos y proyectemos
como ciudadanos. la educación juega un factor
determinante: o sigue cooptada como el instru-
mento necesario para la reproducción del capita-
lismo, fortaleciendo a éste o invita a plantear y
generar nuevos horizontes en donde se propulse
la libertad y la creación del conocimiento para
vivir de las mejores formas posibles. teniendo
como idealidad, la perpetuación de la vida.

Educación, tecnologías digitales y Covid 19

Cuarto presupuesto: Castoriadis (2002) escribe
que una sociedad funciona en la medida que
refuerza y reproduce su imaginario social. En
otras palabras, una sociedad para que funcione,
requiere imaginarse mediante un determinado
imaginario; ejemplo, una sociedad religiosa puede
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ser religiosa en la medida de que se imagina de
esa forma. algo análogo: el capitalismo funciona
en la medida de que la sociedad se imagina como
una sociedad capitalista; requiere así de un ima-
ginario social que reproduzca de forma sistémica
y estructural el capitalismo, subsumiendo casi
todas las formas de vida a su propio poder. la
educación es una pieza clave en la construcción y
en la reproducción de este imaginario. 

El modelo educativo por competencias es pro-
ducto del neoliberalismo, y requiere de una inge-
niería educativa, que promueve las carreras y las
profesiones que reproducen el capital.  Para ope-
rarla se requiere disciplinar la formación de los
educandos desde su niñez mediante la adapta-
ción al entretenimiento virtual y digital. De esta
manera consigna tecnificar no sólo la educación
sino también la conciencia por lo que las platafor-
mas, las llamadas tiCs y la digitalización de la
información, se convierten en los dispositivos idó-
neos a dicho propósito. Para torres este tipo de
tecnologías educativas serán reproducidas de las
utilizadas en los grupos fabriles, en las empresas,
y la escuela se convierte en el espacio idóneo para
aprehender e introyectarlas, para luego ser apli-
cadas a la vida social y productiva. al profesor
ahora se le nombra facilitador del ambiente,
siendo quien puede dirigir los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje mediante técnicas y método
flexibles e innovadores. El filósofo mexicano José
alfredo torres parafrasea a Perrenoud, quien
señala que el modelo por competencias busca la
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identificación de situaciones-problemas que per-
miten buscar una resolución eficaz, siendo posi-
ble cuando el ambiente modifica al individuo;
metodología que tiende a preparar al educando
para insertarse en los ambientes laborales y para
ser capaz de “resolver” las cuestiones productivas
y técnicas que el capital requiere. Esta manera
de formar se auxilia del conductismo y del funcio-
nalismo, que poseen métodos que responden a los
estímulos-respuestas y que no invitan a desarro-
llar las facultades crítico-reflexivas en aras de la
justicia social (2010). Este modelo educativo es la
antesala del home office y, por ende, de la erradi-
cación de los derechos laborales (si no hay espa-
cio laboral no hay espacio jurídico); de horarios
no-establecidos y por ende de la sobreexplotación:
si no hay horarios delimitados, se puede y debe
trabajar a cualquier hora. Por eso se requiere dis-
ciplinar desde la escuela y el Covid-19 está ayu-
dando a este fin.

El neoliberalismo ha buscado implementar el
modelo educativo por competencias, bajo la emer-
gencia del Covid 19 este se ha acelerado, abrién-
dose otra caja de Pandora. no se puede negar que
las nuevas tecnologías o tecnologías digitales sus-
tentan los intereses del capitalismo cognoscitivo
y/o biocapitalismo y, con esto se da una mayor
subsunción de la vida al capital. una prueba feha-
ciente: la flexibilización de la educación conduce a
la destrucción del espacio educativo. o también la
flexibilización laboral precariza las condiciones
laborales.
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Quinto presupuesto: retomo de Baudrillard el
término de hiperrealismo de la simulación. la era
de la hiperrealidad proyecta tanto psicológica
como mentalmente lo que se pretende vivir como
una metáfora que en realidad es una proyección
en su generalidad ficticia sin ningún sustrato real
y con esto se accede a la simulación (2002).

Qué gran coincidencia que Bill Gates y Žižek
conciben el capitalismo como un organismo vivo y
el Covid-19 puede ser la metáfora que pronostique
su enfermedad-mortal o su cura, en este sentido,
tal parece que está requiriendo entubarse para
re-oxigenarse. siguiendo con la metáfora de que el
virus sars-Cov-2 enferma el cuerpo humano y
también al organismo económico; ¿por qué no
también el educativo? Cada vez los maestros nos
enfrentamos con la cruda realidad, que induce la
disipación del pensamiento reflexivo mientras se
da el aumento de la imagen y de la diversión. El
pensamiento se diluye en aras de un mundo infor-
mativo. a más información menor conocimiento y
menor comprensión. El conocimiento ha sido su-
plantado por la información; esta última carece de
historia, de memoria, que son suplantadas por el
instante y por la multi-temporalidad.

Ya no importa ejercitar la memoria y se propo-
ne desterrar a la historia. lo importante es ser
amigables con las nuevas tecnologías. la educa-
ción se está reduciendo a la diversión. El riesgo
de la digitalización afecta a la experiencia educa-
tiva, se busca que los contenidos sean digeridos
en aras de la imagen, de la diversión y lo sustan-
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cial desaparece. tal parece que la educación se
desvanece en aras de la imagen. En tiempos de
coronavirus se nos invita a dar clases por Zoom,
Classroom o facebooklite, suplantando a las cla-
ses presenciales.

si la educación virtual informa, divierte más,
no permite ejercitar el pensamiento crítico-refle-
xivo y propositivo. Basta observar cómo en
muchas de las plataformas hay imágenes, iconos,
collages, pastiches y con ello se apuesta hacia un
lenguaje visual que en su generalidad reduce a los
hecho-acontecimientos a imágenes que se proyec-
tan en el interfaz. 

Žižek sigue a Marx y apunta cómo en las rela-
ciones de dominación capitalista, en las cuales el
trabajador aparece como un apéndice más en los
medios de producción dentro del capitalismo libre
de fricción (capitalismo virtual), las relaciones del
poder y/o dominación se enmascaran bajo la “cul-
tura del acceso” a la manera de un “capitalismo
democrático”; y así se ocultan relaciones del poder
político, económico, social, institucional y educati-
vo, aunque se dé la ilusión de un intercambio libre
de coerción, en el cual todos los participantes de la
aldea global son coparticipes. Mientras los
hechos-acontecimientos se trastocan en meras
ilusiones o en un hiperrealismo y el usuario, por
el simple hecho de oprimir teclas o recursos digi-
tales sobre símbolos o iconos, se acostumbra a la
maquinaria digital que es una tecnología opaca,
debido que es impenetrable e invisible. su usua-
rio está creyendo que es libre de poder navegar
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sin tener conocimiento de cuáles son los intereses
del poder que están detrás de esta pseudorealidad
(1998). Bajo este contexto las noticias falsas (fake
news) alcanzan gran relevancia.

sexto presupuesto: En el reino de las noticias
falsas, la información ya no se puede constatar
como fiable. la capacidad de saber discriminar en
aras de la claridad por el conocimiento se ha
enturbiado en pro del caos. así como el Covid-19
se expande exponencialmente, algo análogo suce-
de con las noticias falsas y bajo este presupuesto
tanto los cuerpos como las psiques humanas se
enferman creyendo están sanas, aunque agoni-
cen, por lo menos cognitivamente. si no fuese así,
no hubiese personas que negasen la existencia del
virus o tampoco se hubiese propagado la falsa
noticia que en los hospitales les estaban quitando
el líquido de las rodillas a los fallecidos.

En esta aldea global el imaginario social se
está auto aniquilando, las imágenes virtuales pre-
sentan un mundo que es falso, que no existe o que
está distorsionado. Cada vez más la imagen vir-
tual destruye su referente-sígnico, ósea este no
existe o ha sido inventado; lo peor ni siquiera por
una mente humana, si no por un programa ciber-
nético. 

séptimo presupuesto: una sociedad sin conoci-
miento imaginativo, crítico, reflexivo, cuestionan-
te, sintiente-empático y propositivo requiere de
una reconfiguración de las capacidades neurocog-
nitivas. si no sabemos discriminar la información
mucho menos sabremos seleccionar lo que es pro-
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bablemente real de lo ficticio. una educación que
no promueve el conocimiento con miras a la bús-
queda de verdad es tan corresponsable como un
gobierno que no promueve ni apuesta por la
salud. hace tiempo un profesor del Colegio de
Bachilleres me contó que algunos de sus compa-
ñeros enseñaban el pensamiento de Marx al ritmo
del rap. Y hace poco una alumna me envió un
video de un influencer en el cual, casi durante una
hora, el personaje no pudo articular un argumen-
to relativamente coherente. En una ocasión seña-
ló que en tres meses y en otro momento que, en
diez, según él, volveríamos a regresar a la norma-
lidad. El influencer abordaba el tema del Covid-19
desde lo económico sin tener conocimientos míni-
mos sobre la materia; en otras ocasiones discurría
según desde un enfoque existencialista bajo un
discurso obscuro y sin un sustento relativamente
coherente; su única característica destacable: ser
un travesti con un escenario bastante estrambóti-
co a la manera de un collage visual. 

Esta situación también puede ilustrarse con la
“médica” o. Chinda Brandolino, la especialista
que está en contra de las vacunas y en estos tiem-
pos del Covid 19 sus videos se han viralizado
exponencialmente. En algunos se deja escuchar
una juerga sin pies ni cabeza, a la manera de un
“collage-intelectual”, donde introduce plantea-
mientos marxistas, ateístas, ideología de género,
así como pro-capitalistas. De igual manera postu-
ras sobre el darwinismo social bajo una supuesta
ilación teórica aun cuando algunas de estas postu-
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ras sean antitéticas. si bien Brandolino tiene
planteamientos consecuentes, se requiere de
mínimos necesarios para poder reconocerlos y no
caer en su ideologización discursiva.

octavo planteamiento: las políticas educativas
del biocapitalismo impulsan a la educación digi-
tal, la robotización laboral (dicho sea de paso, pro-
duciendo miles de desempleos), y apuestan por la
inteligencia artificial y el desarrollo de la innova-
ción tecnológica. Esto no se puede desvincular del
contexto geopolítico actual, bajo el cual Estados
unidos, China y rusia están peleándose por el
control y por el desarrollo de la tecnología 5G, ya
que representa la mayor tecnificación de la vida.
Propulsar por el desarrollo biotecnológico tiene el
riesgo siniestro hacia el transhumanismo. si bien
puede contener una parte positiva si ayuda a
mejorar la salud de las personas, erradicando
algunas enfermedades o por la implementación de
órganos biónicos. sin embargo, en su parte sinies-
tra éste busca la inmortalidad de las personas
mediante la tecnología. Detrás del transhumanis-
mo se esconde el riesgo del control biogenético y
de la exacerbación de la eugenesia mediante la
tecnología. En una entrevista en el Financial
Times (19/3/2020), el filósofo israelí harari señaló
que la crisis del virus nos enfrenta al dilema: o
elegimos entre la intimidad o la salud. o protege-
mos nuestra salud mediante la vigilancia totalita-
ria ejercida por los actuales gobiernos, los cuales
cuentan con la tecnología hipodérmica capaz de
monitorear nuestras funciones vitales o nos
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empoderamos como ciudadanos, siendo posible si
nos informamos, buscamos conocimiento, ya que
para él la ignorancia reifica el control.2

China demostró que mediante el control social
se tiene la mejor forma de controlar a la epidemia
del Covid-19, siendo posible por el uso de las tec-
nologías digitales, de los robots-enfermeros y, por
supuesto de la disciplina social muy acorde con
las raíces confucionistas. sin embargo, esto con-
duce a la tecnificación de la vida, a la deshumani-
zación y sobre todo a la imposición del control y de
la tecnología sobre nuestras vidas.

noveno planteamiento: los defensores de la
educación virtual apuestan por el modelo por
competencias, según ellos, estas ayudan que el
educando ejercite sus facultades cognitivas.
¿Cómo puede ser esto? si la inteligencia en gran
medida se traslada a los softwares y el educando-
usuario requiere solamente saber y poder operar
a éstos, debe ser competente para esa instrumen-
tación. Y con esto nuestras capacidades neurocog-
nitivas, nuestra memoria, nuestra capacidad ima-
ginativa-creativa se deposita en una memoria vir-
tual y ajena a nuestra propia mente-cerebro. un
día alguien me comentó: estaba maravillado, por-
que los alumnos podían hacer grandes actividades
con las plataformas: infografías, collages, páginas
interactivas, videos. Etcétera. lo más sorpren-
dente, para él, los alumnos eran muy creativos,
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debido que bajaban tutoriales para poder reali-
zarlas. 

tal parece que el modelo por competencias es
la antesala para instaurar la tecnificación de la
vida y el Covid-19 es el pretexto idóneo de este
siniestro objetivo. Y con esto la deshumanización
se acrecienta. En entrevista en el diario El País
(15/05/2020), Byung Chul-han señaló como el
dataísmo en el Covid-19 nos está desterrando de
nuestros rituales. Ya ni siquiera podemos aproxi-
marnos a nuestros semejantes.3

hacia una educación para la vida 

Décimo presupuesto: Dependiendo del rumbo que
apuntalemos, edifiquemos, o apostemos por la
educación, será una de las piezas fundamentales
en la reconfiguración del mundo. la educación
puede seguir reproduciendo el capitalismo y
recrudeciendo su salvajismo o puede ser un hori-
zonte que propulse la perpetuación de la vida. los
contenidos pedagógicos son fundamentales en la
dirección educativa.

Es innegable que la educación virtual auspi-
ciada de las tecnologías digitales ha jugado un
papel preponderante ante la crisis del Covid-19.
no se puede olvidar su relativa operatividad y efi-
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ciencia; sin embargo, no se puede magnificar su
eficacia. ni mucho menos apostar que lo virtual
suplante la enseñanza presencial. tampoco se
puede exaltar que la educación visual esté por
encima del conocimiento abstracto, reflexivo, pro-
positivo, sobre todo imaginativo y de la calidez
humana. se apuesta en posicionar a lo virtual
como un medio entre otros, no como la finalidad
educativa. se requiere analizar sus fallas, venta-
jas y por supuesto los contenidos pedagógicos.
sacar el mejor provecho y mejorar sus deficien-
cias.

undécimo presupuesto: se apuesta por la per-
petuación de la vida. hacia una educación para la
vida invita a que los educados sean conscientes de
que cada uno es parte de una sociedad, de una
colectividad, de un planeta, y puede incidir en la
reconstrucción del tejido social con miras a la soli-
daridad, la justicia económica, la paz, la protec-
ción. Paradójicamente el coronavirus nos ha con-
frontado y nos ha obligado a ser conscientes que,
sin estos, es cuasi imposible el poder superar la
crisis actual.

si los contenidos pretenden seguir (de)for-
mando a los educandos para la ampliación del
capital, las consecuencias serán cada vez más
catastróficas en todos las partes de la realidad:
económicas, políticas, de salud y de enfermedad,
crisis existenciales, cuestiones ecológicas, etcéte-
ra. Y el Covid-19 nos está confronta con esto.

Duodécimo presupuesto. Es importante que la
educación se aproxime a las problemáticas de
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orden social, político, económico, ecológico, artísti-
co y que los contenidos apuesten a considerarlas;
sólo así se puede concretar una educación para la
vida. se apuesta en reposicionar a las humanida-
des y a las artes como disciplinas transversales en
la formación en todos los niveles.

así destacamos el siguiente ideal: la educación
requiere apostar por el desarrollo nacional y glo-
bal (en todas sus vertientes), trascendiendo los
intereses de unos cuantos no puede seguir coop-
tada como un instrumento para la ampliación y el
control del capital, ya que éste cada vez, se torna
más salvaje.

Para concluir

El ser conscientes de que somos parte de algo
superior, es tan necesario sobre todo en estos
tiempos en donde la vida, la enfermedad, la muer-
te y la salud se han vuelto nuestros referentes
cotidianos. apostemos por la generación y la
reproducción de un imaginario social en donde la
vida sea el eje rector y tal vez, la crisis que esta-
mos atravesando habrá tenido su razón de ser,
porque el cuerpo enfermo está sucumbiendo, y de
esta situación, deberá estar emergiendo un cono-
cimiento y un lenguaje de amor por la vida.
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Capítulo 3: 
Educación y Covid-19

Estefanía de la Cruz Martínez, Jair alejandro 
vilchis Jardón y Jaisia Pérez Chavarría1

introducción

a partir del lunes 23 de marzo del 2020, las escue-
las en toda la república Mexicana tuvieron que
suspender actividades presenciales. Esto se llevó
a cabo como una estrategia para evitar el contagio
del nuevo virus sars-Cov-2 –que provoca la enfer-
medad Covid-19– tanto a los estudiantes como a
los docentes y, de este modo, proteger también a
la población en general. 

la actual emergencia de salud generó que
todos los niveles educativos (básico, medio supe-
rior y superior) recurrieran a impartir clases de
manera virtual. sin embargo, aunque esto pareció
una buena una solución inmediata para seguir
llevando a cabo la formación académica de los
estudiantes, también representó un reto para el
actual sistema educativo, pues en México, según
el censo de 2019, 10.9% de la población (cerca de
9.5 millones de habitantes) carecen de un disposi-
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tivo electrónico que les permita seguir las clases
en la nueva modalidad en línea (MEJorEDu, 2020,
p. 3). Este es uno de tantos retos que el sistema
educativo mexicano enfrenta, sin embargo, esta
exposición se centra en abordar un tema que,
desde nuestra percepción, es importante porque
tiene un gran impacto en las comunidades estu-
diantiles, docentes y en los padres de familia que
acompañan a los estudiantes en su formación
escolar: el estrés escolar.

El estrés escolar es conceptuado como el con-
junto de alteraciones negativas que vive la comu-
nidad de una institución educativa (docentes,
estudiantes, directivos, padres de familia, etc.) y
es generado, en este momento, por los nuevos retos
que presenta la actual pandemia, como: no contar
un con equipo móvil, tener dudas a la hora de rea-
lizar trabajos, la falta del manejo de las platafor-
mas virtuales, entre otros aspectos. Por ello, pen-
samos que el estrés escolar impacta de manera
negativa la vida cotidiana de la gente. Creemos
que la secretaria de Educación Pública solo está
promoviendo una educación técnico-endógama, es
decir, solo se les asignan tareas a los estudiantes,
sin salir de la dinámica escolar tradicional, sin dar
paso a otros aprendizajes esenciales para la vida y
en especial, para afrontar los retos de la nueva
realidad. Dichos aprendizajes deberían estar cen-
trados en el cuidado de la vida y la biodiversidad,
en virtudes, y en actividades que fomenten la crea-
tividad de los estudiantes en las circunstancias
generadas por la enfermedad Covid-19.
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también, en esta breve introducción, es
menester definir cómo estamos entendiendo a la
educación, pues en esta práctica yace la dirección
que pretendemos darle a esta exposición.
Educación es un término que en la actualidad
cuenta con varias definiciones generadas por dis-
tintos teóricos, sociólogos, filósofos y pedagogos,
entre otros. sin embargo, la significación prevale-
ciente es que educación es igual a escolaridad, es
decir, si una persona va a la escuela, en automá-
tico es una persona educada. Por lo anterior, tene-
mos una mala conceptuación de educación, la con-
vencional, pero más allá de ella podemos enten-
derla como la adquisición de un conjunto de cono-
cimientos para la vida. Por lo tanto, educar es for-
mar para la vida, y dicha formación crea a una
persona con distintos saberes prácticos, sensibles
y racionales.

la formación académica de los estudiantes 
en tiempos del Covid-19 

1. ¿Para qué educar en la actual pandemia?

“Demasiado trinomio cuadrado perfecto y
pocas habilidades para la vida.” Jürgen
Klaric, 2017.

la emergencia sanitaria por Covid-19 ha puesto
en severas dificultades el proceso formativo de
muchos estudiantes en todos los niveles académi-
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cos. Y no es para menos, pues, si pensamos en la
historia del sistema educativo, podremos darnos
cuenta de que no ha evolucionado, es decir, segui-
mos teniendo la misma dinámica en el aula, aque-
lla en la que los maestros imparten diversos con-
tenidos, que vienen determinados fundamental-
mente en un plan de estudios.

Esta dinámica tradicional es la que plantea
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la actual pandemia, porque, por un lado,
encontramos docentes que no tienen manejo de
las plataformas virtuales, y por otro, encontramos
estudiantes frustrados por la gran carga de traba-
jo que les están dejando los profesores. 

lo expuesto deja ver que la formación que
están recibiendo los estudiantes de todos los
niveles educativos es meramente escolar, dejan-
do a un lado la formación para la vida. Pero es
menester preguntarnos ¿para qué educar en la
actual pandemia? Es evidente que la gran carga
de actividades escolares provocada por la emer-
gencia sanitaria ha generado en los estudiantes
y docentes estrés académico, por lo que podemos
deducir que esta educación está poniendo en
riesgo la salud mental de estos jóvenes y de sus
docentes. aunado a esto, el deterioro emocional
y mental contribuye al aumento de violencia
familiar, situación que ha sido expuesta en
varias de las conferencias diarias sobre Covid-
19 del subsecretario de Prevención y Promoción
de la salud de México, hugo lópez-Gatell ra-
mírez.
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En el contexto de la pandemia, la Comisión
nacional para la Mejora Continua de la
Educación (MEJorEDu), publicó un documento
titulado 10 sugerencias para la educación duran-
te la emergencia por Covid-19, el cual resalta lo
siguiente:

“la emergencia de salud requiere que aprendamos
una serie de conocimientos, habilidades y actitudes
clave para enfrentarla de forma competente. Este
aprendizaje debe orientarse a procurar la salud y
el bienestar de cada individuo, de quienes lo ro-
dean, de sus comunidades y de la sociedad mexica-
na en conjunto. Es un aprendizaje vital.” (MEJorE-
Du, 2020: 7)

Esta frase apunta a una educación más allá de la
meramente escolar y, por lo tanto, sugiere que la
educación generada en la escuela debe cambiar, lo
cual hace necesario transformar las prácticas del
actual sistema educativo. En conclusión, debemos
tener en mente que, como seres humanos, tene-
mos la gran tarea de educar más allá de lo mera-
mente escolar. Esto supondrá buscar educar a un
ser humano de manera integral; entonces, educar
será mostrarle caminos al discente para ser mejor
persona, y esta formación debe ir asociada a sabe-
res para la vida, saberes que, en el mejor de los
escenarios, favorecerán la mejora y transforma-
ción social. 

Esto es: la formación académica de los estu-
diantes, no solo en tiempos de Covid-19, sino des-
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pués de la emergencia sanitaria, debe estar cen-
trada en la formación y fortalecimiento de las
habilidades sociales. Por habilidades sociales,
García entiende lo siguiente:

Entendiéndose a las habilidades sociales como un
conjunto de habilidades y capacidades variadas
como específicas para el contacto interpersonal y la
situación de problemas de índole interpersonal, así
como socioemocional, desde actividades de carácter
básico hacia otras de características avanzadas e
instrumentales (García, 2005: 64).

De este modo, no basta con formar a los estudian-
tes sólo con los contenidos que los programas de
estudio brindan, sino que estos saberes deben ir
acompañados de una educación que incorpore las
cuestiones más esenciales para la vida, es decir, el
cuidado de uno mismo, del otro, de la biodiversi-
dad y el control de las emociones, entre otros fac-
tores, entre los que también debe darse una
correcta formación para el trabajo productivo. 

2. las voces de la comunidad escolar 
en la actual pandemia

Como referimos, el impacto que tiene la enferme-
dad Covid-19 en la sociedad es significativo, no
hay más que ver cómo el deterioro social y econó-
mico que tiene y tendrá la actual pandemia ha
sido señalado desde diversos medios de comunica-
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ción. En este apartado, a partir de una serie de
reflexiones, concluimos que en el abordaje de la
secretaría de Educación Pública federal no se han
tomado en cuenta las voces de los estudiantes
sobre esta nueva forma de tomar clases. 

llevamos a cabo un estudio exploratorio con
cinco estudiantes de la universidad Pedagógica
nacional, unidad ajusco, una maestra de la
misma institución y a otra de nivel básico
(Primaria). En dicho estudio se planteó esta pre-
gunta: A partir de que el 23 de marzo del 2020 se
suspendieron las actividades presenciales en las
escuelas para evitar la propagación del Covid-19
¿Cómo te has sentido hasta el día de hoy (10 de
mayo del 2020) con la implementación de la edu-
cación virtual?

las respuestas, fueron enviadas por audio
como evidencia y nos muestran lo siguiente: 

• EstuDiantE “a”: El modo online me estresa, es algo
a que no estoy acostumbrada […] nunca creí que
íbamos a estar todo el día en la pantalla. los cono-
cimientos que he adquirido no son suficientes,
tengo dudas y no me siento conforme con lo que he
aprendido. 

• EstuDiantE “B”: Yo prefiero la modalidad presen-
cial porque hay más interacción entre los docentes
y nosotros. Estoy en desacuerdo con lo que hace-
mos en línea porque los profesores no están capaci-
tados para esto […] se me hace complicado porque
no coincidimos en el horario de las clases online
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algunos integrantes del grupo y algunos no toman
en serio el trabajo. nos hizo mucha falta en este
semestre las prácticas de campo. 

• EstuDiantE “C”: Para mí si es complicado tomar las
clases en línea porque me falta el intercambio de
conocimiento entre el profesor y el alumno, sólo te
quedas con lo que entiendes, no hay nada que
refuerce la información que estamos entendiendo.
Me gusta que todos los estudiantes participen en la
clase, pues entre todos complementamos nuestro
aprendizaje. 

El aprendizaje que se está adquiriendo en el
nuevo modo online, depende de la didáctica del pro-
fesor, pues hay algunos profesores que manejan
más o menos la tecnología y se les dificulta trans-
mitir el conocimiento.

• EstuDiantE “D”: Es complicado porque somos
estudiantes de Pedagogía, entonces supuestamen-
te deberíamos estar preparados para estas nuevas
modalidades de aprendizaje; pero a pesar de eso
se nos complica por pertenecer a esa educación
presencial, y el hecho de que llegue una emergen-
cia como el Covid, hace que se nos complique
mucho, lo cual muestra que no somos autónomos
para llevar las riendas de demuestra formación
[…] muchos se quejarán de las tareas, pero si
estás comprometido a la carrera, debes estudiar
por tu cuenta. Cada quien es responsable a su
propia formación.” 

Con respecto al modo online, considero que no
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es malo; es diferente, pues estamos acostumbrados
a otros métodos de aprendizaje y la dificultad es
tener bastantes ideas y no concentrarnos en nues-
tras casas. necesito estar con los profesores para
concentrarme. 

Me siento conforme con nuestros profesores
porque se ve que hacen un esfuerzo por enseñarnos
en esta modalidad. 

• EstuDiantE “E”: Mi formación en la nueva moda-
lidad en línea se ha visto afectada de manera
negativa, pues mi aprendizaje es nulo ¿Por qué es
esto? sería fácil culpar a los profesores por dejar
tareas sin parar y dar clases que lo dejan a uno
dormido, pero ¿es la única razón? obviamente no,
a muchos profesores como a los estudiantes, les
piden sus autoridades los resultados de las clases
online, ellos carecen de una formación que les per-
mita usar los medios informáticos. Me siento
decepcionado, pero la culpa no sólo es de los pro-
fesores por bombardearnos de actividades y de
nosotros por ser apáticos a su situación y ver esta
pandemia como una forma de procrastinar, sino
que esto es consecuencia de un sistema educativo
que se halla sumido en un conformismo en los
años 90. un conformismo que se implementó con
el modelo neoliberal y que, además, se centra en
formar trabajadores. […] Esto da evidencia sufi-
ciente de que el sistema educativo sólo se preocu-
pa por que los alumnos pasen el año, el semestre
o el trimestre y no que puedan aprender de una
manera significativa. 
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• DoCEntE “a”: no me cuestiono si estoy de acuerdo
o no con el modo online, uno debe buscar los recur-
sos para trabajar. En mi caso no tengo el conoci-
miento para utilizar la tecnología, mi perspectiva
es seguir aprendiendo y son los medios que tene-
mos, por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar-
los.

a la medida de mi capacidad, debo continuar
trabajando con el semestre para no atrasarme […]
lo que he encontrado es una limitación mía por la
falta del manejo de la tecnología. Mi accionar como
docente era de manera presencial, y este cambio
me hace sentir frustración por no saber manejar
estos medios.

he descubierto que hay a alumnos y alumnas
que les favorece porque les he podido leer sus tra-
bajos de manera detenida y ellos han aprovechado
esto para dar un salto y han mejorado su redacción.
otra situación es que a través de la lectura que es
el medio para comunicarnos, he descubierto los
puntos que debemos trabajar con los alumnos,
pues la lectura se vuelve el eje rector del aprendi-
zaje. 

• DoCEntE “B”: Desde mi punto de vista como docen-
te, no me gusta el modo online porque creemos que
estas nuevas generaciones dominan la tecnología,
lo cual es una gran mentira, pues hay varios chicos
que ven otras páginas web que tienen que ver con
otros intereses como el entretenimiento, pero no
manejan una plataforma, incluso abrir un docu-
mento en Word se les dificulta.
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El balance

Como acabamos de ver con los ejemplos recabados
–ofrecidos como pistas para un trabajo de mayor
alcance–, y en aras de dar con la realidad de los
alumnos y los docentes que entrevistamos, pode-
mos interpretar que la comunidad escolar en su
mayoría presenta dificultades con el uso de la tec-
nología, es decir, a pesar de que las autoridades
están concentradas en una práctica en la que el
cumplimiento del contenido programático es lo
más importante, no se están preocupando por
generar en el estudiante conocimientos sólidos y,
mucho menos, se inquietan por generar saberes
esenciales para el manejo de la actual crisis de
salud. Esto también se puede documentar en
fuentes como el artículo de hugo aboites “El sis-
tema aprende” (La Jornada, 2020).

Por otro lado, al analizar cada respuesta,
encontramos que la práctica docente y el proceso
de enseñanza-aprendizaje no se están realizando
de la manera más adecuada y podemos contrastar
nuestro estudio con lo que algunos medios de
información han publicado en estos días. Entre
ellos, encontramos el artículo de La Jornada,
publicado el día 11 de mayo del 2020 por José
antonio román, el cual, dice lo siguiente: 

Menos de una cuarta parte de profesores, padres
de familia y alumnos consideraron completa o
aceptablemente claro el programa Aprende en
Casa, impulsado por la secretaría de Educación
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Pública (sEP) […] las especialistas en temas educa-
tivos advierten que más de tres cuartas partes
(77.1 por ciento) de los encuestados consideraron
entre “insuficiente y nulo el nivel de claridad”
(román, 2020: 15).

Por lo anterior, consideramos que los docentes
deben abrir un espacio dentro de su práctica de
enseñanza virtual para escuchar las diversas
experiencias que cada uno de los estudiantes tie-
nen con respecto a su aprendizaje, su estado emo-
cional y, de esta forma, podrán mejorar su prácti-
ca docente y la enseñanza que se le imparte al
estudiante.

Estrés escolar en el nivel de 
educación básica

los primeros ejemplos los brindamos sobre la
educación superior, la que nos involucra directa-
mente; no obstante, en la educación básica tam-
bién hay maneras de documentar el estrés esco-
lar. los niños y las niñas siempre han sido más
susceptibles ante las acciones del mundo, los más
indefensos. la pandemia ha hecho estragos en
muchos sentidos, pero uno de ellos se ha dado en
la educación, en la práctica educativa, y la ha
afectado porque en el transcurso de este tiempo
de confinamiento se han podido identificar varias
fallas del sistema educativo, el cual, como hemos
analizado, no está capacitado para dar a los alum-
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nos una educación y un conocimiento efectivo
para estos tiempos del Covid-19.

El sistema educativo tiene como intención ter-
minar el ciclo escolar a toda costa, por lo tanto,
una pregunta que nos asalta es ¿cómo se impar-
ten las clases desde la distancia con los diferentes
contextos de las familias e incluso de los profeso-
res? los alumnos y profesores nos estamos
enfrentando a una nueva forma de aprender y de
enseñar por medio de la tecnología informática,
ambos grupos estamos tratando de adaptarnos a
la nueva modalidad online. 

una de las fallas más notorias del sistema edu-
cativo en la actual pandemia es la reproducción
del currículum formal, con los planes de estudio
produciendo mera escolaridad, y como resultado,
afectando a la niñez, el sector poblacional ahora
considerado. las estrategias de educación que
fueron fijadas para que los alumnos siguieran con
su escolaridad a nivel de educación básica fueron
las clases en línea, la telecomunicación y los
medios de radiodifusión. la mayoría de los alum-
nos visualizan las clases, consistentes en algunos
videos, para, a continuación, realizar tareas para
verificar el conocimiento; y las actividades consis-
ten en cuestionarios que abarcan aproximada-
mente de siete a doce reactivos, siendo de cuatro
a seis cuestionarios por día. los profesores dejan
lecciones de libros de texto, de las diferentes
materias y con un margen de tiempo corto para
entregar, y como un extra para la actividad de la
infancia, las madres o familiares les piden a los
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niños y a las niñas, que ayuden con algunas acti-
vidades del hogar.

una consecuencia de la carga de este trabajo
para la niñez es el “estrés escolar”, en tanto ahora
niños y niñas han adquirido una carga mayor que
cuando asistían a clases presenciales. En este
tiempo los profesores sólo dejan actividades para
poder calificar, revisan carpetas de trabajos de los
alumnos otorgando números a cada hoja, sin pro-
porcionar una retroalimentación a los alumnos,
sin aclarar sus dudas. los alumnos no pueden
interactuar con los maestros, las dudas que tie-
nen se las tienen que preguntar a los padres,
quienes se están volviendo parte indispensable de
la enseñanza de sus hijos, pues sin pedirlo se
están involucrando en su educación escolar, pero
no por interés de adquirir un conocimiento de uti-
lidad, sino para ayudarles a sus hijos a que pasen
el año escolar.

lamentablemente algunos de los padres no
tienen la escolaridad para poder apoyar a sus
hijos, incluso pueden carecer de la paciencia para
explicar múltiples veces lo que no se ha entendido
y, en ocasiones, ni los padres entienden las activi-
dades. si los niños y niñas no saben y los padres
no pueden ayudar, podemos preguntar: ¿cómo se
pretende que los alumnos desarrollen bien las
tareas?

todo este cúmulo de dificultades hace que
ahora se llegue a un estrés familiar. la familia
siempre ha sido un factor integrador importante
para la mayoría de los alumnos y esto se expresa
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en la unión de profesor-alumno y viceversa. sin
embargo, en la actualidad pandémica, los profeso-
res les piden a los padres subir y enviar tareas a
diferentes plataformas; pero, al igual que los pro-
fesores y los alumnos, ellos no estaban prepara-
dos para esta educación virtual, lo cual crea un
círculo de frustración colectiva.

otro de los factores que interfieren con la edu-
cación virtual que se está llevado a cabo, es la
falta de interés por parte de los alumnos y su falta
de autoformación, pues están acostumbrados a
repetir los contenidos impartidos por el profesor,
a obedecer, a no reflexionar, y la pandemia deja
expuesta la falta de habilidad para la investiga-
ción, la indagación, etcétera. De tener estas capa-
cidades, ayudarían a no dejar huecos cognitivos,
huecos que tal vez no se puedan llenar después,
como parece sugerir esta cita: 

la educación a distancia debe contribuir al bienes-
tar general de nnaJ (niñas, niños, adolescentes y
jóvenes) durante el periodo de aislamiento. Por ello
se sugiere: 1) focalizarla, 2) dosificarla y 3) centrar-
la preferentemente en actividades que tengan un
carácter lúdico (MEJorEDu, 2020, p. 6).

Contrastando esta sugerencia con lo ya expuesto,
se deja ver que la educación virtual promovida
por la sEP no se está pensado con un enfoque en la
realidad y en la cotidianidad de los alumnos,
padres y maestros; los alumnos no aplican ningu-
na de las actividades sugeridas en la cita, sobre
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todo en la parte lúdica. Para ellos lo más impor-
tante es entregar y cumplir con las actividades,
para que puedan adquirir una nota alta, aunque
su conocimiento sea nulo.

Y estas afirmaciones se resaltan con esta otra
frase: “...no puede haber aprendizaje donde no
acercamos el contenido del aprendizaje al interés
del niño y a la vida cotidiana del niño, el niño
desde su vida cotidiana nos podría reorientar
este aprendizaje” (Díaz, B. 04 de mayo de 2020.
aquí Ángel Díaz Barriga diserta sobre la
Estrategia de Educación a Distancia en México)
De las primeras acciones que se deberían de-
sarrollar con una buena educación en los tiem-
pos del Covid-19, sería informar a los niños y
niñas de una forma correcta sobre el virus sars-
Cov-2, pues la mayoría de ellos y ellas, carecen
del conocimiento sobre los coronavirus y las
repercusiones que generan. De esta forma, esta-
mos conscientes de que las autoridades están
pensando de una forma meramente escolar y que
tendrían que repensar la pedagogía que están
promoviendo, teniendo en cuenta qué se tiene
que modificar.

igualmente hay que tener en cuenta que este
tiempo tiene que ser de acción para diseñar
estrategias de actuación que contemplen la par-
ticipación de los profesores, padres y alumnos,
cada uno desde su trinchera. Con ello se tendrá
que replantear la finalidad de la escuela, si se
quiere seguir buscando realizar los planes de
estudio o, por el contrario, desarrollar un conte-
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nido que fusione el conocimiento y la pandemia,
donde se nos sitúe en la vida cotidiana para
aprender a trabajar en ella, para saber enfrentar
el confinamiento.

De esta manera, los profesores tendrán que
pensar que el exceso de tareas no ayuda a los
alumnos a adquirir un conocimiento significati-
vo; los padres tendrán que apoyar a los hijos tra-
bajando en una educación desde el hogar, tratan-
do de hacer actividades con ellos, y al mismo
tiempo aligerando el confinamiento con activida-
des básicas de casa, así como también procurar-
les un buen conocimiento para la vida, ya que
ellos tendrán que tomar el papel central de su
autoformación. Esto será difícil, pero debemos
hacernos responsables de nuestra educación,
considerando que cuanto más temprano lo haga-
mos, será menos difícil. Y, sobre todo, si se llega-
ra a presentar otra situación como la actual, no
estaríamos en la incertidumbre actual del apren-
dizaje.

la casa se tiene que volver un lugar seguro
para todos, un espacio de paz y gozo en ella, no
un lugar que se vuelve insufrible al pasar de los
días, un lugar donde la desesperación y los malos
tratos se vuelvan cotidianos. al seguir actuando
de la forma en que lo venimos haciendo estare-
mos generando odio hacia la educación, sobre
todo a la formación escolarizada y seguiremos
produciendo generaciones de estudiantes apáti-
cos, sin criterio ni innovación.
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reflexiones desde los diferentes 
tipos de educación y la pedagogía 
de lo cotidiano

En tanto la situación de epidemia en la que nos
encontramos por el virus sars-Cov2, ha hecho
que una gran parte de la población mundial se
haya visto confinada a sus hogares, las reflexio-
nes que se hagan desde tal condición evocarán
contextos personales. la deliberación (para quie-
nes pueden hacerla) es muy importante, si lo que
se quiere es responder adecuadamente a la reali-
dad que habitaremos post Covid-19, pues nos per-
mitirá comprenderla. En este sentido, es relevan-
te destacar los procesos formativos/educativos
que se están dando en los hogares durante el con-
finamiento. 

En su intento de continuar con los procesos de
escolarización –o de educación formal como tam-
bién se le llama– las autoridades de educación
han pretendido adaptarla al espacio conocido
comúnmente como el de la educación informal; es
decir: han llevado la escolarización a lo más priva-
do y primigenio de la vida cotidiana: a la casa
familiar.

la educación es formación del ser humano, y la
constitución/conformación de su humanidad se da
en relación directa con su familia de manera
informal, que se combina con una práctica no for-
mal dentro de su comunidad y posteriormente, en
una combinación más, con la educación formal a
su paso por distintas instituciones educativas. Es
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decir, simultáneamente, ocurre una formación
como seres humanos, escolares, ciudadanos y pro-
fesionales.

la educación no formal se da en la familia y
surge de forma poco consciente. Muchas veces, sin
embargo, por la necesidad de atender otro tipo
prácticas, se descuida, generando la justificación,
y con ello la creencia, de que será la escuela quien
deba reemplazar a la educación familiar en sus
actividades formativas.

la educación formal/escolar, en su deber ser,
se da de manera consciente en un tiempo y lugar
socialmente establecidos/determinados, bajo el
supuesto de proporcionarle a las personas los co-
nocimientos e instrumentos que requiere la socie-
dad, y esto ocurre muchas veces sin ver más allá
de las estadísticas que deben cumplir las institu-
ciones para considerar que su papel ha sido exito-
so.

sucede que no existe una clara articulación
entre los tres tipos de educación referidas, cada
una va por su propio camino, e incluso se ha pri-
vilegiado a la formal, y con todo y ello, ha sido
incapaz de responder a las demandas de la
sociedad, pues se ha encerrado en la escuela,
sirve para vivir en la escuela, no así para el
mundo afuera de ella. Por tanto, al salir, los
escolares se enfrentan a situaciones desconoci-
das, eventualidades para las cuales no están
capacitados y mucho menos formados, y más en
situaciones extraordinarias como las actuales
del Covid-19.
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la pedagogía de lo cotidiano sugiere dejar de
considerar la distinción entre tipos de educación,
pues toda educación debe ser formación. Más
bien, propone operar tanto en el nivel de lo refe-
rencial y sensible, esto es, en lo tradicionalmente
llamado objetividad y subjetividad, pues ambos
referentes son constitutivos del ser humano. Por
ello, si se le quiere formar, esto es, educar, habrá
de trabajar en ambas partes de su ser. Esta situa-
ción de atención a lo real y constitutivo del ser
humano, permitirá trabajar tanto en lo macro
como en lo micro, y así, se puede adoptar un enfo-
que institucional, estructural, o uno particular y
cotidiano, para dinamizar el conocimiento que se
requiera, y así enfrentar los retos que se nos pre-
sentan en la actualidad. Con esto nos referimos a
un conjunto de saberes determinado por los partí-
cipes directos de la misma práctica, aceptando a
la vez, las indicaciones estructurales que se des-
prenden de la institución que alberga oficialmen-
te a la formación: la secretaría de Educación
Pública federal.

la situación educativa considerada es la
actual pandemia por Covid-19, junto con su
impacto en el país, que produjo que la secretaría
de salud del Gobierno de México decidiera que
variadas prácticas sociales se detuvieran, o cuan-
do menos limitaran su ejercicio. En el caso de la
educación escolarizada, se inició un trabajo a dis-
tancia y en línea, esto, en atención al llamado de
sana distancia, y este factor es el que hemos ana-
lizado como productor del estrés escolar y nos ha
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sido útil para recomendar los cambios. Modifica-
ciones surgidas de considerar que las actividades
virtuales suponen una despersonalización en el
trabajo de enseñanza, aprendizaje y apropiación
de los contenidos educativos. Y si resulta necesa-
rio seguir trabajando bajo esta modalidad, sugeri-
mos hacerlo mediante el uso de tecnologías vir-
tuales sencillas y útiles, con el fin de mantener la
comunicación e intercambio más allá de lo exclu-
sivamente formal o escolar, recobrando el apren-
dizaje cotidiano, ambientando las condiciones
adecuadas para el cumplimiento de las prácticas
que no están determinadas de antemano, sino que
se aplican de acuerdo con la situación concreta
que se trabaja para que una persona aprenda, sin
que para ello tenga que pagar un costo excesivo o
incluso emocional.

sabemos que, aun existiendo una didáctica
creativa, los fracasos educativos son posibles por
distintas razones, como que la inercia de la tra-
dición pesa más que las alternativas pedagógicas
y la resistencia a los cambios impide la reeduca-
ción de la persona. otras causas tienen que ver
con el sistema social establecido, pues este
reproduce intereses del capitalismo, situados en
contra de los intereses de la realidad de muchos
mexicanos, quienes, por sus situaciones econó-
micas, no podrán acceder a la información de la
educación virtual u online, lo cual mantendrá a
esa población en la parte rezagada de la educa-
ción, haciendo a las estrategias virtuales actua-
les, ineficaces.
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nosotros como adultos interesados/pertene-
cientes al ámbito educativo, debemos entender
que la educación no es limitada, sino que es un
aprender constante y una apropiación del mundo
de la realidad para poder existir como tal y actuar
conveniente/atinadamente en la práctica, en la
sensibilidad y en la intelectualidad, acción que
induzca un manejo apropiado de los espacios
sociales y un empleo apropiado del tiempo, crean-
do adecuados ambientes de aprendizaje, mejores
condiciones de convivencia, y sobre todo, el apro-
vechamiento de la fuerza creativa del grupo de
estudio, que dará todo (o casi todo) lo que se le
pida y responderá según se lo trate.

siendo así, debemos considerar una didáctica
que tome en cuenta las potencialidades internas
de los educandos para crear situaciones de apren-
dizaje positivas y no negativas, a pesar de la eco-
nomía donde se inserta el aprendizaje, renovando
y dirigiendo estas acciones de la mejor manera
sobre las generaciones más jóvenes para que de-
sarrollen sus capacidades inmanentes como per-
sonas adaptables, ampliando su planeación edu-
cativa dentro de los límites y significados en las
dos definiciones básicas de realidad: lo histórico y
lo cotidiano, con miras al aseguramiento de un
buen futuro personal, escolar, profesional y
humano.

la educación tiene que seguir siendo un
impulso para la mejora personal y social, y conse-
cuentemente tiene que ser un esfuerzo para el
enriquecimiento social, haciendo relevante la rea-
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lidad inmediata, que se define en el aquí y ahora,
en el ayer producto de un pasado y de una inten-
cionalidad que tiende hacia el futuro.
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Capítulo 4: 
Contexto de excepcionalidad 
en la educación

Beatriz Del Callejo ramos1

introducción

los filósofos más importantes del siglo xxi han
reflexionado sobre las posibles consecuencias que
traerá la actual crisis sanitaria mundial sin pre-
sentar en su mayoría escenarios positivos, no al
menos para américa latina específicamente para
Brasil, venezuela, Colombia y México en cuanto a
salud pública, educación y economía. Por ello es
comprensible que los filósofos mencionen que el
caos que ahora se está viviendo por el síndrome
respiratorio agudo severo (sars/Covid-19) es
producto de las políticas neoliberales que han
estado en vigencia desde los años sesenta.

El neoliberalismo es una corriente económico-
política que “hereda mucho del espíritu de las pro-
testas juveniles, y en buena medida su vitalidad
depende de eso […] su programa es fundamental-
mente conservador, incluye muchos de los temas
[…] de la derecha empresarial: libre mercado,
control del déficit, reducción del gasto social”
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(Escalante, 2019: 104) no obstante en los años
setenta y ochenta fue una corriente de oposición,
subversiva, enemigo del orden establecido, con
una ideología de desaprobación hacia el Estado, la
burocracia, los sindicatos, la clase política, y todos
los parásitos del sistema de la posguerra
(Escalante, 2019). Y al parecer los estragos de
ésta norma económico-política es lo que ha impe-
dido que los países tanto de Europa como de
américa latina, logren enfrentar el virus, a tra-
vés de las instituciones gubernamentales como lo
son salubridad y educación, dejando al descubier-
to un Estado incapacitado para enfrentar situa-
ciones que salen del rango de los conceptos y
situaciones establecidas por el neoliberalismo,
desenmascarando las vulnerabilidades no sólo de
los más desfavorecidos propias de éste sistema,
sino las vulnerabilidad del propio Estado-nación
en toda la extensión de la palabra empezando por
la educación.

Contexto de excepcionalidad en la educación

En México la pandemia nos enfrentó a contemplar
la educación más vulnerable que nunca, incluso
para los que suponemos que gozan de este privile-
gio, y nos hace cuestionarnos, cuáles han sido los
efectos colaterales de una educación basada los
últimos años bajo la corriente neoliberal, incluso
a ésta reflexión se unió el Presidente de la
república andrés Manuel lópez obrador y publi-
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có en sus redes sociales el texto “algunas leccio-
nes de la pandemia Covid-19” donde plantea la
oportunidad de establecer un nuevo modelo eco-
nómico, el reforzamiento de los principios y valo-
res, así como la armonía universal y el reconoci-
miento a las culturas, expone también que como
consecuencia de los gobiernos neoliberales, no se
ha podido enfrentar la crisis sanitaria debido a
varios factores, uno de ellos es que no se conside-
raban prioritarios los sistemas de salud pública y
la consigna neoliberal de privatizar la educación,
dejando sin presupuesto a las universidades
públicas, optando por rechazar a miles de estu-
diantes, bajo el engaño de que no pasaban el exa-
men de admisión, violentando el derecho a la edu-
cación y por ende dejando al país sin médicos ni
personal médico preparado (lópez obrador,
2020).

al parecer el Presidente en algo tiene razón: el
acceso a la educación superior en el país es cada
vez es más complicado y clasista. no basta con no
pagar una colegiatura mensualmente para poder
tener acceso a esta, interfieren muchos otros fac-
tores como el transporte, al acceso a aparatos
electrónicos como computadoras, impresoras,
tabletas, celulares, por ende, al internet, libros,
etc. Por ello este gobierno, identificado con la polí-
tica de la “cuarta transformación” nacional, decre-
ta el 30 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación la creación del organismo público des-
centralizado denominado organismo Coordinador
de las universidades para el Bienestar Benito
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Juárez García [uBBJG]. Programa mediante el
cual se intenta abatir la desigualdad educativa a
nivel superior, ingresando sin ningún tipo de exa-
men de admisión y otorgándole a cada estudiante
una beca económica que les permita mantener su
estadía; sin embargo, la pandemia nuevamente
exhibió las dificultades de los alumnos y que tanto
la beca como el ingreso abierto, no son suficientes
para mantenerse estudiando en una excepción
educativa como la que vivimos. Más adelante
recuperaré la situación de las uBBJG dentro de la
pandemia en específico la de xochimilco, Ciudad
de México. 

sería bueno puntuar ¿cuáles han sido las
acciones del Estado frente a la emergencia? no
cabe duda de que el Estado se encuentra en un
verdadero Estado de excepción “como paradigma
normal de gobierno. El decreto-ley aprobado
inmediatamente por el gobierno por razones de
salud y seguridad pública da lugar a una verdade-
ra militarización” (agamben et al., 2020: 18). Y no
solo en el contexto europeo del que habla
agamben, en México también se llevaron a cabo
estas acciones dentro de las que se encuentran: 1.
la suspensión de eventos de cualquier tipo; 2. inte-
rrupción de los servicios de educación presencia-
les para niños, jóvenes y adultos de todos los nive-
les y grados; 3. suspensión de los servicios de
apertura al público de museos y otras institucio-
nes y lugares culturales; 4. aplicación de la medi-
da de cuarentena con vigilancia activa, entre
otras. De modo que pareciera que estas medidas
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obligan al ciudadano a estar en la terrible posi-
ción de quedarse en su casa, con sus familias, sin
poder tener acceso a su vida cotidiana, pudiendo
salir exclusivamente por víveres, a menos que
tenga los medios financieros para que alguien que
no corra con esa misma suerte se los entregue
hasta la puerta de su casa, de ahí que Boaventura
de souza santos en un texto muy adecuado a este
asunto expone lo siguiente:

“…la excepcionalidad de esta excepción no le per-
mitió pensar (a Georgio agamben) que hay de
excepciones a excepciones, y que, por lo tanto, en el
futuro no solo tendremos que distinguir entre
Estado democrático y Estado de excepción, sino
también entre Estado de excepción democrático y
Estado de excepción antidemocrático” (2020, p. 40).

sin embargo, al tomar estas medidas impuestas
antidemocráticas las instituciones gubernamen-
tales mexicanas, en específico la secretaria de
Educación Pública comenzó con una serie de
estrategias que han tratado de seguir al pie de la
letra tanto docentes, alumnos y padres de familia,
pero, hasta la fecha, están siendo un gran descon-
cierto promotor de incertidumbre. la estrategia
del gobierno se concretó con un programa denomi-
nado “Aprendo en casa”, por el cual, día con día los
25 millones de estudiantes de nivel básico,2
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podrán continuar estudiando y alrededor de 4.2
millones de personas que forman parte de la
matrícula universitaria –según las últimas cifras
de la oCDE– tienen que continuar sus estudios de
la misma manera, virtualmente.

todos, desde el preescolar hasta la educación
superior, tienen que enfrentarse a la disponibili-
dad de equipos electrónicos en sus hogares, red de
internet y a una buena señal televisiva, al menos
en la alcaldía de iztapalapa en el denominado
“Cerro de la estrella” no basta con una buena
antena para poder sintonizar los canales de “tele-
visión abierta” donde se transmiten las clases del
programa “aprendo en casa”, es necesario contra-
tar un servicio de televisión por cable o satelital
para que se puedan sintonizar.

Es palpable este primer obstáculo la “brecha
digital” en la Ciudad de México y posiblemente
ocurre lo mismo en las demás 32 entidades fede-
rativas del país. Basta con aludir los estados de
oaxaca, Chiapas y Guerrero, caracterizados por
la gran desigualdad educativa existente incluso
antes de la pandemia; si asistiendo a clases regu-
lares –según la Dirección general de planeación y
programación y estadística educativa en su infor-
me del 2019–, observo que hay una brecha de 34
puntos porcentuales entre aguascalientes y
Chiapas, donde 44 estudiantes de cada 100 termi-
nan sus estudios superiores, ha comparación de
Chiapas 10 de cada 100. ¿Dejará consecuencias a
largo plazo esta pandemia en la educación? la
respuesta será seguramente sí, en dado caso que
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se contemple que el programa emergente
“aprendo en casa” resultó ser un éxito y no se con-
templen adecuaciones para el próximo ciclo.
también se deberá de trabajar los problemas edu-
cativos con los que ya se contaban inclusive antes
de la pandemia, por ejemplo, con la utilización de
diferentes programas de estudio dentro del
sistema Educativo Mexicano, del primer y segun-
do años, que están trabajando con la reforma edu-
cativa de Peña nieto “aprendizajes Clave”, mien-
tras que de tercero a sexto siguen trabajando con
el plan 2011 propio de la riEB [reforma integral
de la educación básica] de felipe Calderón.

De manera que se tendrá que conocer cómo
entrará en vigor la nueva Escuela Mexicana y la
educación post pandemia. sabemos por lo pronto,
que la implementación de la nEM será hasta el
2021 iniciando con 1° a 3° de preescolar, 1° y 2° de
primaria y sólo 1° de secundaria; veremos si
hacen algunas adecuaciones o menciones sobre la
situación educativa actual, puesto que se tiene
previsto según la “ruta de planes y programas de
la nEM”3 que en julio del 2020 hagan oficiales los
planes y programas. 

Mientras esperamos la respuesta del Estado,
surge otra interrogante para todos los niveles
educativos ¿De qué manera ahora los alumnos
que logran conectarse a las clases en línea se vin-
culan también con el tema de clase, la (o el docen-
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te), la dinámica de trabajo y el uso de la tecnolo-
gía?

al menos los expertos en educación infantil
exponen y abogan por que se debe dar por termi-
nado el ciclo escolar, que no pasará absolutamen-
te nada si se concluye uno o dos meses antes y
sugieren que al reingresar a las actividades esco-
lares los maestros a partir de una evaluación
diagnóstica podrán modificar y adecuar sus pro-
gramaciones. Esto sería lo más solidario que
podríamos hacer por la educación, porque así los
alumnos que no tuvieron la oportunidad de seguir
las transmisiones tendrán la oportunidad de recu-
perar los temas que se quedaron pendientes. 

En el caso de los estudiantes de educación
superior comentan que no cuentan con los equipos
para poder conectarse, o que en donde viven no
hay buena señal de internet; esto sucede en alcal-
días de la Ciudad de México (CDMx) como Milpa
alta, tláhuac, xochimilco. la beca todavía no les
alcanza para comprar un equipo electrónico y
como la mayoría obtiene recursos del comercio
informal, las ventas han disminuido considerable-
mente por el aislamiento de modo que la beca la
ocupan como ingreso para sus hogares. 

sin embargo, pareciera que para la educación
superior no es lo mismo, al menos no para los
alumnos de la uBBJG xochimilco, que han mani-
festado la preocupación de no querer perder el
semestre, a pasar de presentar los mismos obstá-
culos de la “brecha digital” y “escasez económica”.
Esto obligó a los docentes no sólo a actualizarse
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en cuestión tecnológica sino a familiarizarse con
el contexto personal de cada alumno, cuestión que
en teoría, diferentes estudiosos de la educación
han mencionado en reiteradas ocasiones que debe
llevarse a cabo para un óptimo aprendizaje; sin
embargo, por alguna razón los docentes universi-
tarios difícilmente se involucran de manera per-
sonal con sus estudiantes, cuestionando no sólo el
papel de docente sino de la universidad misma y
tendrá que ser una de las instituciones que se
transforme junto con el docente, que exista un
antes y un después ante la pandemia. 

“la pandemia de coronavirus es una manifestación
entre muchas del modelo de sociedad que comenzó
a imponerse a nivel mundial a partir del siglo xvii

y que ahora está llegando a su etapa final” (santos,
2020, p. 64).
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Capítulo 5: 
la filosofía, la pedagogía, el faro y 
su luminosidad: Camus y la pedagogía
analógica de lo cotidiano

ulises Cedillo Bedolla1

se enciende el faro filosófico

En tiempos de epidemia mundial por Covid-19,
tiempos donde Todo lo sólido se desvanece en el
aire –como refirió Boaventura de sousa santos2 en
alusión al libro de Marshall Berman–, sorprendió
al mundo que, a la par de las investigaciones cien-
tíficas en torno al virus sars-Cov-2, su vacuna y el
cuidado de la salud en general, fuera la filosofía el
otro campo del saber humano de referencia o guía
para la sociedad, y por ello, de luminosidad.

los filósofos contemporáneos de talla mundial
nos demostraron su capacidad de producción inte-
lectual y editorial: libros, artículos en los princi-
pales periódicos del mundo y sus compilaciones,
recorrieron el mundo, y siguen haciéndolo. la
Sopa de Wuhan: Pensamiento contemporáneo en
tiempos de pandemias,3 es seguramente la compi-
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lación más conocida de reflexiones filosóficas en
torno a la pandemia, interpretaciones que se dise-
minan en torno a un mundo post Covid-19. Por
ello, debemos valorar que en estos tiempos de cri-
sis mundial la filosofía vuelve a ser referente
social en la búsqueda de significado y sentido del
mundo, la vida y la historia.

Y, es de sorprender debido a

la escisión histórica del conocimiento

iniciaba el siglo xvi en Europa y se publicaba la
que se considera la primera obra filosófica del
renacimiento: El príncipe, de nicolás Maquia-
velo. tal eventualidad, haría a su autor ser consi-
derado el primer filósofo de dicha época, pues se
distanciaba de las reflexiones teológicas y en su
lugar hacía filosofía política.

ahora bien, como sabemos, este movimiento al
que se sumó Maquiavelo con la filosofía, y que se
inició en florencia se caracterizaría, de inicio, por
el desarrollo artístico, pero terminaría por exten-
derse hacia todos los ámbitos y niveles del queha-
cer y/o expresión humana. sería la burguesía,
clase social surgida de la ruptura histórica con el
feudalismo medieval quién protagonizaría el re-
nacimiento que, como dijimos, iniciaría en el arte,
pero, antes acontecerían distintos eventos que
serían su caldo de cultivo.

los eventos a los que nos referimos son: la rup-
tura con el feudalismo a razón de la liberación del
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siervo de la gleba; el inicio del mercantilismo (que
como sabemos, supone la primera fase del capita-
lismo); los viajes en ultramar promovidos por el
comercio y por las cruzadas (las cuales permiti-
rían el contacto con otras culturas); así como tam-
bién el surgimiento de una de las instituciones
sociales más antiguas: la universidad, institución
del medioevo tardío. 

En los viajes en ultramar no sólo hubo comer-
cio, despojos y apropiación de oro y tierras, sino
que, el contacto con otras civilizaciones permitió
el equivalente pillaje y apropiación en cuanto a
los saberes propios de las geografías y culturas
con quienes se comerció y conquistó. 

Con esta serie de eventos (y claro está, con
otros más) es que se da la ruptura con el medio-
evo e inicia el renacimiento, entendiendo rena-
cer no en un sentido teológico sino humanista, es
decir, un renacer del ser humano en la cultura
griega y romana, con el deseo y comitiva de colo-
car en el centro de la reflexión y cultivo a lo
humano.

ahora bien, entrados en el renacimiento y en
particular en el cultivo de la razón, fueron los de-
sarrollos de la aún referida filosofía natural, en
particular, los estudios astronómicos los pilares
sobre los que se sostuvo la lucha contra el dominio
de la enseñanza de la iglesia Católica, que, situa-
da en un geocentrismo ptoloméico combatió vio-
lentamente el heliocentrismo de Copérnico,
Kepler y Galileo. Por otra parte, durante los siglos
xvii y xviii se dio otra afrenta, ahora de corte epis-
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temológico. la pugna fue en torno al origen, natu-
raleza y límites del conocimiento. las interpreta-
ciones al respecto se bifurcaron, aunque ambas
vieron en el ser humano su origen. unos, los
empiristas lo asumirían como el producto de sus
experiencias, y otros, los racionalistas, como el
patrimonio de la razón; esto es, como un conteni-
do innato de la consciencia. 

así tenemos que, mientras unos discutían
sobre la naturaleza del universo, otros hacían lo
propio con la naturaleza del conocimiento. tales
orientaciones cognitivas dieron comienzo a lo que
Pérez (2016) refiere como la tradición híbrida,
esto es, la separación de una misma cosa, unión
que databa de 20 siglos atrás, nos referimos a la
filosofía y a la ciencia, y que hizo más científicos
que filósofos a personajes como Galileo y newton,
y más filósofos que científicos a pensadores como
Bacon y Descartes (pp. 73 y 74).

iniciada la distinción entre filosofía y ciencia,
la clase social que emergió triunfante del medioe-
vo, la burguesía, privilegió y/o eligió el desarrollo
de la segunda, pues, de acuerdo con Primero
(2012), al estar vinculada con la formalización
matemática le permitió controlar el medio
ambiente para la construcción de puentes, cami-
nos, barcos, alimentos, rutas marítimas, ropas,
etc., creaciones significadas como progreso (p. 13).
En este sentido, Primero (2015) comenta que,
para finales del siglo xix, la burguesía abandona
el proyecto educativo y cultural de la ilustración,
y ahora sólo se concentraba en la acumulación de
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riquezas por parte de los capitalistas (p. 156).
Dicho proyecto educativo y cultural podría evocar
a la figura de voltaire, quién antes que una certe-
za absurda prefería la duda a pesar de no ser pla-
centera.

Posterior a la revolución francesa, con la aris-
tocracia vencida, la burguesía se hacía ya no sólo
del poder económico sino también del político,
aunque, de acuerdo con ursúa y Mardones (2010),
la revolución generó una crisis de significado y
sentido en el mundo occidental, pues, se percata-
ron que habían dejado que las relaciones sociales,
la cultura, el pasado y el porvenir funcionaran
inconscientemente, es decir, la crisis post revolu-
cionaria se agudizó cuando se evidenció que en el
nivel de lo práctico no había una organización y,
en lo teórico, no había comprensión del funciona-
miento de lo social (p. 19).

frente a lo dicho, la respuesta burguesa fue
monopolizar el conocimiento de la totalidad de lo
existente. En otras palabras, con la distinción ini-
ciada entre filosofía y ciencia, y la elección bur-
guesa de la segunda para el conocimiento del
mundo natural vía su cuantificación, se pensó que
se conseguiría conocimiento y organización de lo
social mediante los mismos principios científicos
con que se explicaba el funcionamiento de la natu-
raleza, postura que se conocería con el nombre de
positivismo decimonónico.

la primera escisión, y, por tanto, la reducción
cognitiva ocurrida con la separación entre filoso-
fía y ciencia se extendería y agravaría una vez
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más con la distinción entre ciencias formales y
empíricas, y de allí entre ciencias naturales y
ciencias sociales, situación que trajo consigo una
afrenta entre el positivismo, la hermenéutica y la
teoría crítica, ello, por definir lo que era una expli-
cación científica. finalmente, siendo el paradig-
ma dominante el positivismo, su proyecto de
racionalización y control científico de la sociedad
no pudo cumplir las promesas de la modernidad
(bienestar, orden, salud y progreso), y, como con-
secuencia dio paso a la posmodernidad, entendida
como una época donde predomina la incredulidad,
es decir, la falta de creencia en los metarrelatos
según lyotard. ante la caída de los grandes rela-
tos, para el caso, la caída de la univocidad de la
razón, lo que aconteció fue una desbandada de
múltiples formas de pensar y vivir en el mundo,
en particular, el pensamiento mágico. 

Consecuencias contemporáneas 
de la escisión

El advenimiento de la posmodernidad supuso,
según refiere el filósofo y pedagogo italiano
antonio valleriani (2008), un relativismo que
pareciera –ético, gnoseológico y epistemológico–
promover la tolerancia, el respeto, la comprensión
y la pluralidad, cuando en realidad no es así, por
el contrario, se incentiva la indiferencia y de allí
la insatisfacción social, dejando nuevamente un
ser humano que busca su satisfacción en las rela-
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ciones de producción, circulación y consumo (pp.
130 y 131).

Con el advenimiento de la posmodernidad, se
pensaría que el capitalismo también entraría en
crisis, pero no fue así. al contrario, apoyado de la
tecnología, su herramienta histórica (según la
conceptuación positivista) para controlar y domi-
nar la naturaleza, terminó mercantilizando las
múltiples formas de pensamiento de la posmoder-
nidad, sobre todo el pensamiento mágico que se
ofreció como vía para darle sentido a la vida. Ese
capitalismo mercantilizante, sostenido por el libe-
ralismo de adam smith y John stuart Mill –y hoy
con el neoliberalismo de Margaret thatcher y
ronald reagan–, ha promovido el individualismo
a razón de que, según villoro (2009), el liberalis-
mo se funda en un contrato individual en el que
los firmantes solicitan libre competencia comer-
cial y la mínima intervención del Estado para que
no obstruya sus metas (p. 22).

El capitalismo, también ha convertido a gran
parte del pensamiento crítico en capitulismo,
esto es, en un conocimiento crítico, pero inconse-
cuente e incapaz de dañarlo, pues vigilante de él
ha aprendido a corregirse e incluso lo ha mercan-
tilizado (Baschet, 2014: 11). Esta vigilancia que
ejerce el capitalismo y su capacidad de mercanti-
lización de la vida ha llevado a la economista
shoshana Zuboff a hablar del capitalismo de la
vigilancia, en alusión a este modo de concebir a
la economía en conjunto con el mundo digital, al
respecto, refiere que el capitalismo vigila nues-
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tro comportamiento a través de los buscadores
de internet y las redes sociales, y posteriormen-
te es vendido como material de predicción de
conductas a las grandes corporaciones (Blasco,
2019). Por ello, no es de extrañarnos que, si bus-
camos en Google un libro sobre el pensamiento
crítico de Boaventura de sousa santos, en
facebook se nos presenten las editoriales ofer-
tando el material. 

El extravío filosófico: una interpretación 
desde la pedagogía analógica de lo cotidiano 

insisto, hoy día debemos seguir sorprendidos del
posicionamiento de la filosofía como un referente
indispensable en la búsqueda de significado y sen-
tido a estos tiempos de por sí inciertos, pero, de
dicho estado emocional debemos pasar a su asimi-
lación y posteriormente a su imitación en otros
espacios y niveles de concreción de la realidad. 

la incertidumbre agravada actualmente, tiene
como a una de sus causas la carencia de conten-
ción reflexiva, razón de la escisión histórica del
conocimiento; es decir, al dividirlo se redujo su
capacidad comprensiva y generó el extravío y
difuminación social de una de sus partes: la filo-
sofía, por ello, hoy debe sorprendernos su encuen-
tro y/o localización.

una de las causas del extravío social referido
se debe a que no sabemos para qué nos sirve la
filosofía, y cuando pensamos que algo no nos sirve
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es porque no solventa alguna necesidad, entonces,
suponemos que la filosofía no es necesaria y en
consecuencia la colocamos dentro del librero de
los saberes inútiles.

Por ello, la inducción a la filosofía debe partir
de la identificación de nuestras necesidades prác-
ticas antes que teóricas, es decir, debemos preci-
sar su uso para la atención de nuestras necesida-
des antes que para precisar algún concepto o abs-
tracción sobre ella. Esta reflexión pedagógica en
la enseñanza de la filosofía es producto de una
antropología filosófica que nos dice que la inten-
cionalidad humana se vuelca primero sobre los
objetos y después pasa a su conocimiento.

Ejercer una enseñanza que parte de los con-
ceptos y no de las necesidades ni del servicio,
supone una docencia de tipo teoricista e idealis-
ta, pues privilegia el concepto y el deber ser
antes que a la práctica y al ser; situación que nos
conduce al epistemologismo y/o falacia del ser
saber, esto es, a una reducción y trastrocamien-
to del ser al suponer que es lo que creo, digo, o, sé
de lo que es (Jerez, 2014: 119, 120 y 122). De
forma más sencilla: lo que equivocadamente
hacemos es pretender adaptar nuestra práctica a
los conceptos y al discurso, y no consensamos los
conceptos y el discurso a razón de nuestras nece-
sidades y las prácticas que desarrollamos para
solventarlas.

Pero, si hemos seguido atentamente la lectura
daremos cuenta de que el extravío filosófico tiene
como a una de sus causas su enseñanza teoricista
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(algunos dirían: academicista). Por tanto, pensa-
mos que tal fracaso tiene como origen al extravío
pedagógico.

El extravío pedagógico

así como, posiblemente no sabemos para qué nos
sirve la filosofía y por tanto ignoramos qué nece-
sidades nos ayudaría a solventar, posiblemente
tampoco conocemos para qué nos sirve la pedago-
gía. Esta falla histórica también puede ser ras-
treada. Para el caso, con el triunfo del capitalismo
en el siglo xx, de acuerdo con Primero (2010), la
educación se hizo un proyecto de Estado, se crea-
ron los sistemas nacionales de educación, y todo
cuanto cubrieron quedó reducido a la escolariza-
ción. Es decir, al reducir la educación a escolariza-
ción, la pedagogía queda presa en ella y se le con-
fina a una didáctica o a meras tecnologías de la
educación (pp. 13 y 14).

El carácter o sustancia abarcadora de la peda-
gogía se disipa. Ya Dilthey refería que toda la filo-
sofía debía acabar en la pedagogía, por ello recla-
maba a la pedagogía para las ciencias del espíritu
y analogaba los conceptos de filosofía de la educa-
ción y pedagogía (vázquez, 2012: 9). aunque, hoy
en día y en el mejor de los casos, pero con serias
fallas epistemológicas, vázquez (2012) nos refiere
que la enseñanza de la pedagogía o su conceptua-
ción vigente alude por una parte a la reflexión
filosófica que postula los fines de la educación, y
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por otra, a una epistemología positivista activa
bajo la aplicación de técnicas e instrumentos que
dan racionalidad instrumental a la educación (pp.
12 y 13).

El ejemplo concreto que quizá pueda expresar
adecuadamente la razón por la cual pensamos
que el extravío de la filosofía se debe al extravío
previo de la pedagogía, es lo ocurrido en México
con la reforma integral de la Educación Media
superior (riEMs) promovida en el sexenio de
felipe Calderón (2006-2012). fue impulsada por
la entonces secretaria de Educación y posterior
candidata presidencial en el 2012 por el Partido
acción nacional (Pan): Josefina vázquez Mota.
Ella, sin razones de por medio proponía eliminar
las asignaturas filosóficas en los programas de
estudio de la Educación Media superior (vargas,
2016: 121).

la educación y su racionalidad, la pedagogía,
obsoletas y enclaustradas en la escuela por man-
dato de sus administradores redujeron la forma-
ción humana, esto es, comprimieron la educación
a una mera instrucción o capacitación escolar
–pedagogía por competencias–, generando conte-
nidos curriculares y docencias al servicio de los
organismos internacionales serviles a los grandes
capitales mundiales, los cuales, evidentemente
dejan de promover la enseñanza de la filosofía por
su contenido crítico, emancipador: en general, ilu-
minador. nos referimos a que, al quedar enclaus-
trada la educación en la escuela y adaptarse a sus
lógicas de conceptuación y operación, su potencia
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formadora se redujo, provocando, para el caso, el
extravío de la filosofía con su enseñanza. Por con-
siguiente, la buena enseñanza de la filosofía, de-
sarticulada y por ello operando como focos guerri-
lleros, fue atacada por el Gobierno de felipe
Calderón bajo una lógica militar (característica de
él) que pretendía su eliminación. 

a pesar de las exigencias de los organismos
económicos internacionales por estructurar el sis-
tema escolar bajo su racionalidad instrumental,
es claro que la Escuela no ha podido responder a
sus intereses de instrucción y capacitación, ello,
debido al mismo descuido y ataques a las depen-
dencias del Estado que históricamente han hecho,
para el caso, a la escuela pública. En su lugar,
sabemos que las empresas prefirieron buscar o
reclutar “talentos” para formarlos de acuerdo con
sus necesidades. indirectamente, el programa del
Gobierno de México Jóvenes construyendo el futu-
ro4 evidencia el fracaso de la Escuela en México.

Camus y lo primigenio: ontología, 
epistemología y pedagogía 

ante tales extravíos filosóficos y pedagógicos, ale-
jados de las bases constitutivas del mundo perso-
nal (lo experiencial y vivencias cotidianas), con-
viene recuperar el pensamiento filosófico de
albert Camus.
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la obra de Camus supone un ejercicio de eva-
sión del teoricismo, en su lugar, procura mante-
ner la espesura de las experiencias mediante una
comunicación que evita el pretendido distancia-
miento de lo real y el razonamiento descomprome-
tido. Esta pretensión posicionada como el para-
digma dominante del conocimiento elimina el len-
guaje cotidiano por uno formal bajo el supuesto de
una ganancia epistémica (Blanco, 2016: 23). Esta
racionalidad dominante que evita Camus es el
positivismo y sus formas, en particular el positi-
vismo lógico, quien entendía que la ciencia expli-
caba el funcionamiento de lo existente mediante:

productos […] encarnados en proposiciones lingüís-
ticas y en teorías […Por lo tanto…] la epistemolo-
gía debía tener por objeto de estudio productos
impersonales y sus análisis debían centrarse sobre
aspectos sintácticos, semánticos y metodológicos de
aquellos productos que aspiraban a ser portadores
de conocimiento, pero siempre desgajados de los
productores y de las circunstancias y modos de pro-
ducción. (Broncano y Pérez, 2009: 11 y 12).

Camus, metodológicamente, partía de la primacía
de lo experiencial pues pensaba que un ejercicio
conceptual de inicio evocaba esa pretensión epis-
témica que era deudora de lo sensible (Blanco,
2016: 24). El método expositivo de Camus es epis-
témico, pues propone dar con la espesura y multi-
factoriedad de lo real mediante una aproximación
sensible a la realidad; y, en ese sentido, debemos
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recuperarlo como didáctica para la enseñanza de
la filosofía. 

Entonces, hemos de recuperar el método expo-
sitivo y epistémico de Camus pedagógicamente
para la enseñanza de la filosofía, principalmente,
como una forma de contrarrestar el extravío al
que el desvío de la pedagogía la ha orillado. Es
sabido que Camus mantenía una relación ambi-
gua con la filosofía; pensaba que el academicismo
del que partía la alejaba de la realidad, en conse-
cuencia, de las creencias y vivencias cotidianas
(Blanco, 2016: 25). academizar o escolarizar la
filosofía la ha alejado de lo efectivamente cotidia-
no. Como apuntamos, la escuela se encerró sobre
sí misma, distanció sus programas de estudio, su
enseñanza y aprendizajes de la realidad, tanto
que ya ni siquiera le es del todo útil a los intere-
ses del sistema capitalista.

El compromiso ontológico de Camus por dar
con la espesura y multifactoriedad de la realidad
a partir de las experiencias cotidianas lo lleva a
un compromiso con el ser humano que, al ser una
parte de lo existente y el protagonista de lo expe-
riencial, nos hace pensar en una antropología filo-
sófica que estructura sus componentes partiendo
de lo sensible. De acuerdo con Blanco (2016), en la
introducción del tomo ii de las obras completas
de Camus, levi-valensi refiere que nuestro autor
en cuestión rechaza la filosofía academicista debi-
do a que no se compromete con la realidad del ser,
olvida los aspectos concretos de la vida, situación
que lleva a mutilar al ser humano (p. 25). De
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entrada, una división entre lo sensible-afectivo y
lo racional-intelectual.

El compromiso ontológico y epistemológico de
Camus, lo lleva a rechazar una práctica teoricista
y reduccionista que se enmarca y responde histó-
ricamente a la escisión cognitiva referida en apar-
tados anteriores. al aproximarse cognitiva y
comunicativamente a lo real desde los resultados
de la escisión, Camus pensaba que la experiencia
humana quedaba desarticulada, por tanto, se le
restaba de sus verdades básicas, pues, mediante
su conceptuación (búsqueda de elementos comu-
nes) se hablaba de una ganancia epistémica, pero
se daba un perjuicio ontológico. En consecuencia,
Camus sentenciaba que la primera regla procedi-
mental para respetar lo dado, era alejarse del teo-
ricismo reduccionista (Blanco, 2016: 27), perjuicio
ontológico equiparable con el epistemologismo.

«todos los conceptos surgen por igualación de lo
desigual. aunque una hoja jamás sea igual a otra,
el concepto de hoja se forma prescindiendo arbitra-
riamente de las diferencias individuales, olvidando
las características diferenciadoras». f. nietzsche,
El libro del filósofo (Madrid: taurus, 2000: 90). En
(Blanco, 2016: 27).

la antropología filosófica de Camus deja verse
materialista, se concentra en el ser. Con su
rechazo a la aproximación de la realidad
mediante un teoricismo reduccionista, presenta
un ser humano sensible y afectivo, pero también
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de carne y hueso. Es decir, nos dice Blanco
(2016) que, Camus no se opone a comprender la
realidad, sino a una comprensión reducida que
sólo admite lo mental-racional; en su lugar, pro-
pone una comprensión de lo experiencial y coti-
diano que también considere lo vivencial, carnal
y material (p. 28).

finalmente, para Camus, el reduccionismo teo-
ricista del paradigma dominante ha llevado a la
sociedad al nihilismo, a una pérdida de la expe-
riencia original y a un mundo de la mera ilusión,
de mentiras, pero, este es el precio que hay que
pagar por la capacidad intervencionista sobre el
mundo: por el poder. El ejercicio cognitivo que
supone un distanciamiento de lo real –objetivi-
dad–, da paso a un teoricismo que supone la pér-
dida de contacto con la experiencia, con el sentido
común, con la realidad y, cuando el contacto con el
mundo se reduce a la razón, acelera su destrucción
(Blanco, 2016: 41 y 42). El reduccionismo en la
comprensión de lo existente supone desatender su
espacio de concreción-realización: la vida cotidia-
na. Con ello, eludimos un estudio profundo de la
realidad, eludimos una ontología realista susten-
tada en la disposición cognitiva propia de dicho
espacio que, de acuerdo con Beuchot (2018) es el
sentido común; ese conocimiento poseído por todo
ser humano, el que Descartes decía que era el más
repartido entre los hombres, que es un saber vul-
gar, pero confiable y que, para los filósofos analíti-
cos después de Wittgenstein, era la mayor fuente
de significado, y por ello, de conocimiento (p. 13).
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De esta forma es como habrá de cerrarse este
apartado, concluyendo que: dar con la realidad
supone partir de lo primigenio, de su constitución
básica y, metodológicamente, nuestra sensibili-
dad, percepción, imaginación, intelecto y comuni-
cación, deben partir desde allí. así, habremos de
comunicar lo experiencial, esto es, el registro de lo
hecho: la práctica. 

vinculación de pensamientos: Camus, 
la pedagogía analógica de lo cotidiana, sísifo, 
virtudes, rieux y el Covid-19

De manera breve pero precisa habré de referir
algunas tesis de la pedagogía analógica de lo coti-
diano, ello, para esclarecer su vinculación con lo
dicho sobre el pensamiento de Camus.

Breves apuntes sobre la pedagogía analógica 
de lo cotidiano

la pedagogía analógica de lo cotidiano conceptúa
su quehacer como un ejercicio de racionalidad
sobre la educación, pero, sugiere que tal ejercicio
parta de lo cotidiano, lo cual se entiende como el
espacio donde parte la generación de nuestras
condiciones de vida, es decir, donde se inicia la
reproducción de lo social (torres, 2012: 54 y 55).
Por tanto, la pedagogía de lo cotidiano busca
racionalizar la práctica educativa, esto es, ser su
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norma y pretende situarse y accionar desde el que
considera el primer nivel de definición de lo exis-
tente: lo cotidiano (Primero, 2008: 82).

refiere Primero rivas (2008) que, desde la
pedagogía de lo cotidiano se conceptúa a la educa-
ción como formación de la persona, pero para for-
marse debe obtener sustancia, por ello, debe apro-
piarse del mundo: ingresar a él y mantenerse.
Esto a través del dominio de sus instrumentos y
sus símbolos. De esta manera, entendemos que la
educación efectivamente es formación humana,
pero sobre todo es apropiación (pp. 83 y 84). la
persona debe apropiarse del mundo al cual fue
arrojada y allí comienza su proceso educativo que
lo hace ser humano. 

Entonces, educarnos supone formarnos. la
formación se da mediante la apropiación del
mundo, y adecuarse a él supone un estar hacien-
do en él. Por lo anterior, es por lo que Primero
(2008) comenta que la educación estará condicio-
nada por lo que hacemos, es decir, por nuestra
práctica en la realidad (p. 88), y los registros de
eso vivido: la experiencia.

lo que tenemos es que la educación como apro-
piación da forma a la personalidad del ser huma-
no, es decir, orienta su modo de ser: sentir, pensar
y actuar. Evidentemente variarán sus cualidades
según la apropiación hecha, la cual puede ser
referente de la promoción de prácticas conscien-
tes, esto es, de una educación dirigida; pero tam-
bién de prácticas inconscientes.

así, la personalidad –modo de ser de las perso-
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nas, recursos subjetivos con los que cuenta para
actuar con los objetos de la realidad y consigo
mismo– esto es, la integración dinámica de los
sentimientos, pensamientos y acciones, de acuer-
do con Primero (2008), son propios del mundo
social y natural que rodea a la persona (p. 72).

En conclusión, la pedagogía analógica de lo
cotidiano busca concientizar que lo cotidiano es la
base de lo existente, de esta concreción parten for-
mas superiores de socialización, por tanto, su
comprensión supone una exigencia. El ejercicio
intelectual que ha resultado de lo mencionado
consiste en plantear que el ser humano se forma
apropiándose del mundo, pero dicha apropiación
sólo es posible concretarla mediante una práctica,
una acción; por tanto, las prácticas propias de la
vida cotidiana son las primeras apropiaciones del
ser humano en el mundo y suponen una continua
formación-educación que, posteriormente, lo pre-
para para hacerse de otras apropiaciones en otros
espacios. De allí la importancia de atender peda-
gógicamente lo cotidiano.

Camus y la pedagogía analógica 
de lo cotidiano

así como Camus refiere que juzgar si la vida vale
o no la pena de ser vivida es responder a la pre-
gunta filosófica fundamental, y, en consecuencia
trabaja la afirmación de la vida, la superación del
nihilismo y el valor de la experiencia en el Mito de
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Sísifo (Blanco, 2016: 44), es momento de senten-
ciar que es lo cotidiano, el espacio y el tiempo de
realización de lo existente y la educación, su modo
en el cual se reproduce, mueve, y transforma,
situación que nos puede ayudar a sacar a la peda-
gogía de la escuela, en particular, de su ensimis-
mamiento en asuntos de la llamada educación for-
mal. De lograrlo, su campo de acción y reflexión se
ampliaría, haciéndola una asignatura de referen-
cia en la atención de problemas sociales y por ello,
un “faro de luz en la oscuridad”.

Que la pedagogía analógica de lo cotidiano y el
pensamiento de Camus posean afinidades no es
casualidad. Ya en su libro inaugural Emergencia
de la pedagogía de lo cotidiano se apuntaba que la
estructuración de la pedagogía referida no sólo
poseía en sus orígenes líneas de conformación en
los estudios sobre la vida cotidiana de agnes
heller, igualmente, se era consciente del existen-
cialismo en ella, de la importancia de la realidad
del aquí y el ahora por encima de cualquier otra
dimensión del conocimiento (Primero, 1999: 11).

Quizá, la síntesis que resulta del empareja-
miento de ambos desarrollos es su predilección
por trabajar sobre lo primigenio ontológica, epis-
témica y conceptualmente. Para el caso, buscan
alejarse de una racionalidad que termina por
reducir lo real y nuestra comprensión al respecto.
Este sentido de lo primigenio se expresa en la
obra de Camus en su empeño por referir la multi-
factoriedad y espesura de lo experiencial, esto es,
del registro de lo vivido; y lo primigenio en la
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pedagogía analógica de lo cotidiano, se expresa en
sí misma y en su concepto de educación, pues por
una parte, entiende que lo cotidiano es el espacio
de realización de lo existente, y por otra, que la
educación es una apropiación que se da “hacien-
do”, esto es, ejerciendo una práctica. Dicha situa-
ción es la que le da continuidad, movimiento y
transformación al ser de lo existente.

sísifo

ahora bien, en el mito de sísifo, Camus represen-
ta lo rutinario de la vida cotidiana. a pesar de lo
absurdo que parece la vida cotidiana, nos permite
dar cuenta de que no hay seres superiores diri-
giendo nuestro destino, por ello, nuestra existen-
cia está enteramente sobre nuestros hombros,
manos, andar, y cuanto más conscientes de ello
seamos, mejor viviremos. 

Camus refiere que a sísifo le basta con llevar
la roca hasta la cima para llenar su corazón, por
eso debemos imaginar a sísifo feliz, es decir, a
pesar del absurdo de lo rutinario de la vida coti-
diana podemos ser felices con ello.

Para Camus, la no presencia de lo rutinario
puede generar inestabilidad, la finitud de ello es
inaceptable, la muerte nos ronda, por ello, retor-
namos a la seguridad de un vivir habitual, rutina-
rio y mecanizado, así, lo que pretende Camus es
que tomemos consciencia de ese absurdo, pues
solo así tendremos otra disposición con el mundo,
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un nuevo lazo entre el mundo y “yo” (Blanco,
2016: 23).

virtudes

Debemos recuperar un concepto primigenio en la
constitución de lo existente: la práctica. al respec-
to, la pedagogía analógica de lo cotidiano lo refie-
re como el medio por el cual el ser humano se
apropia del mundo, se educa. Esta práctica forma-
tiva evoca lo más básico del ser humano, lo evoca
así mismo en su cotidianeidad.

la práctica humana es rutinaria, ya lo hemos
visto con sísifo, pero debemos ser conscientes de
ella y de su absurdo para tener una mejor relación
con el mundo. aquí es donde veo otra fuerte vin-
culación de pensamientos, sino es que la princi-
pal: la pedagogía analógica de lo cotidiano aborda
estas prácticas rutinarias y absurdas propias de
la vida cotidiana, y busca dar cuenta de su natu-
raleza formativa y así encausarlas para una
mejor relación entre los seres humanos y el
mundo. Por decirlo así, nos ayudan a entender el
absurdo de la vida, pero con un renovado impulso
de realización.

a estas prácticas absurdas y rutinarias con
uno mismo y con el mundo, la pedagogía referida
las llama hábitos. Existen dos tipos de ellos: los
vicios y las virtudes. Pensamos que la consciencia
del absurdo de las prácticas rutinarias de la coti-
dianeidad nos puede conducir a una mejor rela-
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ción con nosotros mismos, con los demás y con el
mundo en general, por ello, hay que identificar
unos y otras en uno mismo. 

refiere Beuchot (2007) que el ser humano es
un ser de intencionalidades, por tanto, su acción
se vuelca hacia el cumplimiento de los fines que le
generan un bien, es decir, que le son valiosos
(valores), y, para concretar esos valores, el medio
son las virtudes. Es en los fines o valores donde el
ser humano coloca su felicidad (p. 61).

la virtud es, de acuerdo con Beuchot (1999),
una capacidad y disposición que adquiere la per-
sona para hacer bien una actividad. Es una acción
moderada según lo que le toca y conviene.
Menciona que aristóteles, en su Ética a Nicómaco
refiere a las virtudes como el medio por el cual el
ser humano puede concretar sus fines, bienes,
valores, felicidad (pp. 11 y 18). En otra de sus
obras, Beuchot (2007) comenta que los hábitos se
hacen con la repetición, pero no puramente lo
cuantitativo incide, sino que en esa repetición
quien ha de ser virtuoso ha de meditar o reflexio-
nar sobre ese hábito que se busca inculcar; hay
que combinar la repetición y la intencionalidad
reflexiva (p. 62).

lo anterior, alude brevemente a cómo se
aprende la virtud. ahora, su enseñanza es propia
del modelo icónico, es decir, es una enseñanza
orientada por la noción de modelo o paradigma, y
opera mediante la demostración de lo que se
pueda decir. En otras palabras, es más formación
y demostración que información y dichos. las vir-
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tudes no se enseñan con las palabras sino con los
actos, lo que complica mucho la enseñanza como
la entendemos, es decir, cuando es meramente
informativa (Beuchot, 2007: 64). De ahí que las
virtudes:

no se pueden enseñar con recetas, con manuales.
Es muy poco lo que se puede decir sobre las virtu-
des, sobre todo se tienen que mostrar, con el ejem-
plo y con la práctica. Enseñar la virtud al alumno
implica […] muy poco de decir, y un mucho de mos-
trar (Beuchot, 2007: 65).

finalmente, las virtudes también están en la obra
de Camus La peste.5 En ella, podemos dar cuenta
de cómo el doctor rieux predica con el discurso,
pero antes con el ejemplo. rieux concreta una
pedagogía de las virtudes, sólo así es como afron-
ta el absurdo de la existencia. Es por ello, que esta
ilustración quizá sea la mejor forma de exponer la
vinculación de pensamientos, misma que ahora
nos servirá para referirnos en torno a la educa-
ción y al Covid-19.

sobre el Covid-19 

Por cada día que transcurre la epidemia es
mayor la necesidad de las personas por retomar
sus actividades cotidianas. Efectivamente, sus
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hábitos se han visto modificados, y es justo la no
realización de estos lo que hace difícil el confina-
miento. De forma sencilla podemos decir que es
claro que la sociedad anhela poco a poco volver a
la normalidad, esto es, a la realización cotidiana
de sus hábitos.

recientemente, en entrevista con un noticiero
nocturno, el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la salud del Gobierno de México:
arturo lópez Gatell, ha referido que probable-
mente nunca regresemos a la normalidad, es
decir, probablemente se dé una “nueva normali-
dad” en la cual haya modificaciones, esto es, dis-
continuidad con nuestros hábitos previos a la pan-
demia.

ahora bien: ¿cómo intuyo esa nueva normali-
dad, ese mundo post Covid-19?, mi respuesta:
muy parecido al de antes. sobre todo, porque
seguimos sin atender una pedagogía en virtudes.
los hábitos han cambiado, pero ¿cuánto hemos
reflexionado sobre ellos como para pensar en que
puedan hacerse virtudes? El confinamiento pare-
ce ser caldo de cultivo para los vicios. Podemos
operar desde el sentido común referido en aparta-
dos anteriores para darnos cuenta de que nosotros
y nuestros familiares estamos esperando volver a
nuestras prácticas cotidianas rutinarias, absur-
das y posiblemente más viciosas que virtuosas,
pero hemos creado o expandido otros vicios en el
confinamiento. 

recientemente se publicó en el periódico La
Jornada un artículo titulado: Se eleva radical-
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mente la violencia doméstica en México: Unicef,6
en él se expone cómo la violencia física, el estrés,
la mala alimentación e inseguridad económica
afecta a la infancia. igual, la BBC refiere un repor-
taje titulado Coronavirus: el dramático incremen-
to de pornografía infantil en el confinamiento por
Covid-19.7 lo que quiero exponer con estos casos,
es que el confinamiento por sí mismo no nos hará
mejores seres humanos, ciudadanos, padres,
madres, hermanos, maestros, etc., ya que lo coti-
diano, experiencial, primigenio: base constitutiva
de lo existente, sigue sin ser referente de reflexión
y acción pedagógica, pues ésta sigue en la escue-
la, ahora en línea y a distancia. 

Por lo tanto, si queremos imaginar a sísifo
feliz subiendo cuesta arriba su roca por la eterni-
dad, deberemos imaginar a un sísifo virtuoso, y
para ello necesitamos faros filosóficos y pedagógi-
cos que, con su luminosidad, nos conduzcan a
reflexiones más profundas de lo existente.
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7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52385436
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Capítulo 6: 
la “insana distancia” de la escuela, 
con la vida cotidiana en tiempos 
del Covid-19

alfonso luna Martínez1

a manera de prolegómeno

hace algunos días, tuve la oportunidad de cola-
borar en la redacción de un artículo colectivo,
publicado en la Revista Reflexiones Marginales
de la facultad de filosofía y letras de la
universidad nacional autónoma de México. El
texto titulado “Repensar la vida cotidiana en
tiempos del Covid-19”,2 cuya coordinación –
autoría debemos al Dr. luis Eduardo Primero
rivas, resultó ser una invitación para reflexio-
nar sobre los acontecimientos recientes, relacio-
nados con la pandemia producida por el virus
sars-Cov-2. ésta, de acuerdo con la secretaría
de salud del Gobierno de México, surge de un
coronavirus aparecido “en China en diciembre
pasado y provoca una enfermedad llamada
Covid-19, que se extendió por el mundo y fue
declarada pandemia global por la organización
Mundial de la salud” (ssGM, 2020).
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1 sPinE-uPn y sEP CDMx.
2 Disponible en: https://revista.reflexionesmarginales.-

com/repensar-la-vida-cotidiana-en-tiempos-del-CoviD-19/



El advenimiento de este nuevo coronavirus ha
generado una crisis sanitaria obligando a los
gobiernos de todo el mundo, entre ellos al de
México, a tomar medidas de control e higiene,
encaminadas a reducir la posibilidad de contagio
o propagación, tales como el auto confinamiento,
con la denominada “sana distancia”. las personas
en México nos hemos visto obligadas a separarnos
de las sedes de trabajo, el estudio presencial y en
fin, de los lugares y espacios donde regularmente
realizamos la vida cotidiana, para trasladarlos
–inmiscuirlos– de manera emergente a lo más
íntimo de nuestros hogares. además, se han sus-
pendido muchas actividades consideradas no rele-
vantes y, otras que sí lo son, se mantienen ope-
rando a un ritmo acelerado y en medio del riesgo
para quienes las realizan, por ejemplo, las tareas
de atención en hospitales, el transporte público,
los servicios de limpia, la atención policiaca y de
seguridad ciudadana, algunos servicios bancarios,
entre otros.

Es notorio que la pandemia ha modificado la
historia de la humanidad y se muestra hoy como
un parteaguas entre un antes –“la normalidad”– y
un después: “la nueva normalidad”.3 Esta situa-

ALFONSO LUNA MARTÍNEZ
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3 la “nueva normalidad” es un término usado por el Gobierno
de México, en particular por el presidente lópez obrador, para
referir al conjunto de medidas para el “reinicio gradual de las acti-
vidades productivas, económicas, educativas, sociales y culturales
tras la Jornada nacional de sana Distancia [… privilegiará la
salud (…) se hará de forma ordenada para que la vuelta a las acti-
vidades sea segura. información disponible en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=BMMEzfuQu1s



ción debe dar un significado diferente a la vida
cotidiana. tal como lo afirma Primero (2020) “es
importante regresar al significado de la vida de
todos los días, en tanto ahora, con sus modificacio-
nes resaltadas (y las que vendrán a consecuencia
de la recesión mundial anunciada), las maneras
habituales de vivir pueden ser percibidas y rein-
terpretadas”. Dicha reinterpretación es urgente y
necesaria en todos los ámbitos del actuar huma-
no, dado que las condiciones terrenales han cam-
biado; por tanto, nuestra vida. En ese tenor no
podemos, ni debemos seguir siendo los mismos.

siguiendo al autor referido y atendiendo su
invitación a realizar una reflexión filosófica sobre
la vida cotidiana en nuestra actualidad, considero
importante resignificar la acción humana en
todos sus ámbitos como una nueva cotidianidad.
En este capítulo abordaré el tema educativo, en
particular referente a la educación básica del
sistema Educativo Mexicano, tanto en mi calidad
de persona involucrada en la escuela, como en el
papel de investigador desde la hermenéutica ana-
lógica de la vida cotidiana. Me parece relevante
expresar algunas consideraciones sobre la forma
en que el Covid-19 ha modificado al ámbito de la
educación básica y esbozar algunos de los cambios
que se vislumbran. sostengo que la escuela ya no
es como la conocimos, porque la pandemia la ha
cambiado. En estos términos, a continuación, me
propongo desarrollar algunas reflexiones sobre la
nueva Escuela Mexicana y su actuación durante
la pandemia.
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Primera: de la “sana distancia” sanitaria a 
la “insana distancia” educativa

Desde que inició la pandemia por sars-Cov-2, el
gobierno mexicano comenzó la reconversión de
una importante cantidad de hospitales con dife-
rente finalidad en términos sanitarios, hacia la
atención de pacientes que presenten la enferme-
dad y requieran hospitalización, lo anterior en
virtud de la gran demanda generada por los casos
detectados y la necesidad de atenderlos. Por ejem-
plo, en la Ciudad de México, se habilitaron 70
nosocomios de este tipo.4 Esta referencia es
importante, porque muestra una reconfiguración
–adaptación– del sistema de salud en México a
las nuevas condiciones y la consecuente contrata-
ción de personal médico adicional; así como, la
adquisición por parte del gobierno de insumos y
respiradores mecánicos para atender a las perso-
nas afectadas. 

la estrategia tomada por el gobierno en térmi-
nos sanitarios parece ser muy clara, incluso todos
los días a las 19:00 horas, el médico encargado de
coordinarla –hugo lópez-Gatell ramírez–, pre-
senta un avance actualizado como informe a la
población. abordo el ejemplo del sector salud,
porque esta evidente estrategia de orientar los
esfuerzos del mismo hacia la atención de los casos
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4 Para actualizar la información, se puede consultar la página
hospitales CoviD-19, del Gobierno capitalino. Disponible en:
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/hospitales-CoviD-
19/table/
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de Covid-19, parece tener buenos resultados en
cuanto la población la ha entendido y aplicado de
forma adecuada. Esto puede deberse a que el
mecanismo se resume en medidas específicas de
mitigación y control como lo son las higiénicas:
lavado de manos, uso de cubrebocas, resguardo
protector en casa, evitar el saludo de mano o beso;
el filtro de supervisión para ingresar a los lugares
públicos atendido por personal de salud; y, la
sana distancia, entendida como “aquellas medi-
das sociales establecidas para reducir la frecuen-
cia de contacto entre las personas para disminuir
el riesgo de propagación de enfermedades trans-
misibles” (ssGM, 2020). visualmente se la repre-
senta con un personaje llamado “susana distan-
cia”.

lo anterior muestra a un sector sanitario muy
bien organizado, en el cual sus instituciones y
funcionarios, parecen saber qué hacer y cómo
hacerlo; así como también la población. Esto quie-
re decir que las medidas frente al Covid-19, no
sólo han sido efectivas en el ámbito de la promo-
ción de la salud, sino que muestran algo así como
una especie de pedagogía colectiva que se aplica
supletoriamente hacia la población, por un con-
junto de actores que no pertenecen al sector edu-
cativo; pero asumen las veces de educadores. Y
digo supletoriamente, porque en apariencia el
sector Educativo ha disminuido su capacidad de
acción sobre la problemática, y a diferencia de la
institución hospitalaria, la educativa también
está auto-confinada y probablemente frenada o,
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cuando menos, confundida sobre su papel en la
sociedad durante la pandemia.

En cierto sentido el sector educativo y las per-
sonas que en él participan, han guardado una dis-
tancia que, desde mi punto de vista, es sana en
términos de disminuir la posibilidad de contagio
de las comunidades escolares; pero insana en la
formación de las personas para la vida cotidiana y
más, aquella que sucede en el auto confinamiento.
En términos educativos, se ha guardado una insa-
na distancia.

segunda: la “insana distancia” entre 
la escuela Covid-19 y la realidad de las personas

a partir de lo dicho, y a sabiendas que la pande-
mia también afecta la salud formativa –si vale la
expresión– de los alumnos, me pregunto ¿así cómo
tenemos hospitales Covid-19, podrán reconvertir-
se las escuelas tradicionales a centros para la
atención de la pandemia en términos formativos?
Considero que ya existen varios tipos de centros
escolares que, si bien no podrían denominarse
escuelas Covid-19, son susceptibles de caracteri-
zarse así desde su funcionamiento; porque los
centros educativos no están en los edificios escola-
res; pero, se han mudado hacia los edificios de la
virtualidad y, se producen a través de los medios
de comunicación e información, en este orden de
ideas, hoy la escuela, que llamaré Covid-19, es
virtual y a distancia.
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Es menester preguntarnos ¿cómo operan estas
escuelas?, ¿son tan eficientes como los hospitales
Covid 19?, ¿tienen sus medidas de atención bien
establecidas?, ¿las personas que en ellas trabajan
saben claramente lo que deben hacer? o, por el
contrario, operan en medio de una situación inusi-
tada e inesperada, que resulta caótica para la
vetusta –tradicional– organización de las escue-
las. Es probable que las personas que realizan la
labor educativa no sepan cómo actuar frente a
esta crisis; pero también que su acción sea poco
adecuada a la realidad, por carencias formativas
que hoy son evidentes, como lo son, el acceso y uso
de las tecnologías de la información y comunica-
ción o, la posibilidad de desarrollar y aprovechar
los recursos en línea. En un afán hermenéutico
analógico de la vida cotidiana, puedo reflexionar
sobre lo anterior a partir de ciertos elementos.

factores que considerar

El primero consiste en el mecanismo tomado por
las autoridades educativas para desarrollar
aprendizajes en casa y, en cierta manera conti-
nuar desarrollando el servicio educativo. una de
las principales estrategias tomadas por las auto-
ridades es el programa denominado “aprende en
casa”, que sirve como un dispositivo formativo
para lograr los fines curriculares del sistema
Educativo Mexicano, a través de programas que
se transmiten en televisión abierta y por internet.
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Estos, a decir de la propia secretaría de
Educación Pública (2020) sirven para explicar
“diversos temas relacionados con el grado escolar”
y luego sugieren “la realización de diversas activi-
dades”. además, se han implementado capacita-
ciones llamadas webinars –conferencias en línea–
para enseñar a los docentes a utilizar plataformas
educativas como Google classroom, a través de la
Estrategia de educación a Distancia: Transfor-
mación e innovación para México, mediante una
alianza entre Google for Education, YouTube y
secretaría de Educación Pública.5

Es claro que la autoridad educativa se encuen-
tra interesada en cumplir con el curriculum ofi-
cial y/o formal, lo cual es difícil de lograr con la
estrategia implementada, dado que muchas de las
familias en México ni siquiera tienen acceso a
internet o a la televisión; además, buena parte de
los profesores desconocen la forma de utilizar los
programas de Google o YouTube, conocimientos
que eran, en apariencia, innecesarios en la escue-
la presencial; pero ahora resultan imprescindi-
bles. De acuerdo con el instituto federal de
telecomunicaciones (ift) y el instituto nacional
de Estadística y Geografía (inEGi), en su Encuesta
nacional sobre Disponibilidad y uso de
tecnologías de la información en los hogares
(EnDutih) 2019:
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En México hay 80.6 millones de usuarios de
internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos
celulares, el 76.6% de la población urbana es usua-
ria de internet. En la zona rural la población usua-
ria se ubica en 47.7 por ciento, de los hogares del
país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuen-
ta con al menos un televisor. se estima en 20.1
millones el número de hogares que disponen de
internet (56.4%), ya sea mediante una conexión
fija o móvil. El 43.0% de la población de 6 años o
más es usuaria de computadora (49.4 millones). El
92.5% de los hogares cuenta al menos con un tele-
visor (ift, 2020).

los datos mencionados sugieren que, en la reali-
dad, existe gran desigualdad, razón por la cual, el
programa “aprende en casa”, no es viable dadas
las condiciones de acceso a las tecnologías de la
comunicación y la información en nuestro país,
porque no todas las personas usan internet; pero
tampoco contamos con una cobertura total de la
señal de televisión –aunque es mayor–. En las
zonas urbanas, al menos un tercio de la población
no cuenta con tal acceso y en las rurales se trata
de más de la mitad. Esto se recrudece al conside-
rar el acceso al internet, porque poco menos de la
mitad de los hogares mexicanos cuentan con este
servicio. Qué decir de la posibilidad de tener una
computadora; en términos reales sólo la mitad de
la población la utiliza. Quizá la mejor oportuni-
dad es el uso de televisión, que deja fuera al 8%
de la población. Es evidente que este medio
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representa una importante posibilidad; sin
embargo, sobre el particular tendríamos que con-
siderar las condiciones cotidianas de su uso. lo
dicho no significa que la estrategia resulte poco
efectiva en el futuro, ahora lo es porque no se
construyeron las condiciones para fortalecer la
infraestructura virtual que soportara la educa-
ción a distancia. situación que señala alguna
omisión o cuando menos una deficiencia en la
actuación de las autoridades, porque el adveni-
miento de la pandemia fue señalado desde finales
del año 2019 y, a principios de 2020, el auto con-
finamiento ya era un escenario inminente, por
tanto, existió la oportunidad de generar una
estrategia mejor.

Por otro lado, la Escuela se enfrenta a la
tarea de incorporar el plan de estudios y sus
pretensiones con la vida cotidiana de las fami-
lias, porque el curriculum está hecho para con-
diciones de la “normalidad escolar” y por tanto,
desconectado con la realidad del auto confina-
miento y las medidas de sana distancia, donde
se produce la concurrencia de la educación esco-
larizada virtual y en casa, con otras situaciones
diferentes en el seno familiar y comunitario, tal
vez más importantes. Por ejemplo, el uso de la
televisión para observar otros programas, esto
es, que no necesariamente todas las televisiones
serán destinadas para que los niños atiendan
las lecciones en casa. los otros miembros de la
familia también tienen necesidad e interés por
utilizar el dispositivo; incluso esto puede ser
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problemático cuando en una casa, hay niños de
2 niveles escolares distintos –primaria y secun-
daria– y un solo aparato, ¿cómo satisfacer la
necesidad de ambos menores? 

lo mismo sucede con el internet o el acceso a
una computadora o dispositivo, dado que en las
familias tampoco se cuentan con muchos apara-
tos, por lo que es posible que sólo una computa-
dora sea utilizada al mismo tiempo para activi-
dades escolares y/o el trabajo en línea de los
padres o los estudios de otros miembros de la
familia; esto supondría en el mejor de los casos
una dosificación de su uso y, en el peor, dar pre-
ferencia a ciertas actividades, entre las cuales
deseablemente debería encontrarse la educativa,
aunque para muchas familias en México, subsis-
tir a la pandemia es prioridad frente a estudiar.
además, en un mundo hedonista, donde es prio-
ridad el entretenimiento, algunas familias pue-
den preferir utilizar la televisión o el internet
para acceder a contenidos diferentes a los educa-
tivos, por ejemplo, los proporcionados por plata-
formas como Netflix. visto así, el programa de
aprendizaje en casa, con todo, puede tener
medianas posibilidades de éxito en su afán de
avanzar y evitar retrasos de los estudiantes en
los contenidos del programa de estudios de su
grado; pero aún quedará muy lejos de atender
sus verdaderas necesidades formativas para la
vida, la pregunta aquí es ¿esto le interesa al
sistema Educativo?, quiero pensar que sí.
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Cuarta: la insana distancia 
entre las autoridades educativas 
y los docentes

Dado que en este momento investigo la actualidad
educativa, a través del proyecto El êthos docente
en la educación básica frente a la transformación
del Sistema Educativo Nacional (2018-2021), rea-
lizado en el Doctorado en Educación de la uni-
versidad Pedagógica nacional, unidad ajusco,
tengo conocimiento sobre los esfuerzos –estrate-
gias– implementadas por varios colectivos docen-
tes, para que los alumnos no pierdan el ciclo esco-
lar o, al menos, evitar su rezago. Por ejemplo: la
construcción de guías de estudio con ejercicios
específicos para los alumnos, los cuales se entre-
garon físicamente o se envían por correo electró-
nico o WhatsApp a los padres de familia; o la crea-
ción de contenidos en línea que se aloja en reposi-
torios multimedia como YouTube e incluso el uso
de Google Classroom, derivado de la propuesta
hecha por la propia autoridad educativa. 

lo anterior muestra un afán de la escuela
Covid-19 por cumplir los objetivos curriculares,
en un mundo donde quizá eso resulte ser lo menos
importante; me parece que deberíamos estar pen-
sando en cómo satisfacer las necesidades formati-
vas relacionadas con la pandemia y la actual
situación, que tendrá efectos adversos en la salud
mental y emocional de las familias, por ende, en
la vida cotidiana de los niños. vale preguntarnos
si hoy resulte más necesario que los niños apren-
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dan a vivir en medio de la incertidumbre, a gestio-
nar el temor, la ansiedad, administrar el ocio, la
solidaridad colectiva, el amor a la humanidad y el
respeto a la naturaleza; antes que sólo adquirir la
lecto-escritura o las competencias relacionadas
con la sociedad de consumo, tan alabadas e idola-
tradas por los sistemas educativos.

Es posible presumir que la escuela Covid-19,
no logrará resultados halagüeños en cuanto a
satisfacer los objetivos del plan de estudios, lo
cual evidenciará que la estrategia educativa en
tiempos de la pandemia no es efectiva; porque no
responde a las condiciones reales de las familias y
de los estudiantes, menos a situaciones de carác-
ter socioemocional o afectivo, que por cierto le
interesan a la nueva Escuela Mexicana; pero no
se muestran claramente en la estrategia general,
sino sólo como algunas expresiones particulares
en los colectivos docentes, pensando en que esta
atención se hará una vez que se regrese a las
aulas. se podrá argumentar al respecto, la nove-
dad y carácter imprevisible de la situación, que
tomó al sector Educativo por sorpresa y a la cual,
la Escuela pronto se adaptará y establecerá una
estrategia adecuada. lo cierto es que, en este
momento, no tenemos un mecanismo claro y pre-
ciso de atención, la autoridad educativa federal se
muestra con poca pericia e, incluso hasta ambi-
gua en sus planteamientos y, se ha dejado a los
supervisores, directores y maestros que atiendan
la situación como puedan y con los recursos que
tengan.
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En este tenor, la escuela Covid-19 ha resulta-
do ser una posibilidad para el desarrollo de la
creatividad particular de los grupos docentes y,
para la construcción de canales eficientes de
comunicación con los padres de familia. En la
realidad cotidiana de los centros escolares, son
los maestros quienes mantienen comunicación,
se organizan entre ellos y con los padres de fami-
lia, invierten sus pocos recursos formativos, eco-
nómicos, temporales y tecnológicos para salir
adelante en medio de la pandemia. El auto confi-
namiento muestra las debilidades de las autori-
dades educativas en el más alto nivel; pero luce
en buena medida la capacidad de los colectivos
para organizarse y avanzar. Esto me hace pensar
en una de las diferencias estratégicas entre el
subsecretario lópez-Gatell y el secretario Moc-
tezuma Barragán. El primero cuenta con una
carrera profesional sólida en medicina y luego en
epidemiología, que le permiten acercarse a la rea-
lidad de los hospitales y de las personas, es decir,
es un funcionario con amplia experiencia en su
ramo. lo anterior no sucede con todos los funcio-
narios federales; por ejemplo, en el ámbito educa-
tivo, tanto el secretario de Educación como
muchos de sus asesores, nunca han estado frente
a un grupo, ni dirigido una escuela –tampoco ten-
drían por qué– y parecen no estar bien familiari-
zados con las condiciones cotidianas de las comu-
nidades escolares.

lo anterior se deriva en una deficiencia en
términos de carrera profesional de los servidores
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públicos, es decir que no existe en la realidad
educativa un servicio profesional docente de
carrera, que incluso permita a un profesor llegar
a ser secretario o subsecretario de Educación.
Con todo podría existir un mecanismo eficiente
de comunicación entre las autoridades y los
maestros, para generar consensos sobre la mejor
estrategia de atención a la pandemia y los
importantes asuntos educativos. Me pregunto
¿qué hubiese sucedido si en vez de lanzar una
estrategia desde la secretaría de Educación
Pública, se hubiera realizado una consulta entre
algunos sectores de la docencia, para diseñar un
proceder pertinente con la realidad? Estoy segu-
ro de que, la atención lograda respondería mejor
a la situación actual. no obstante, al parecer los
profesores fueron subestimados —espero no
hayan sido considerados incapaces para atender
la emergencia. Pensando educativamente: si los
docentes están en el frente de batalla de las
emergencias formativas, algo bueno deben saber
sobre esas cuestiones. resultaría prudente dar-
les voz, escucharlos.

Esto debiera ser un aprendizaje para futuras
situaciones. la nueva Escuela Mexicana no
puede, ni debe menospreciar o ignorar la opinión
de los profesores, porque ellos saben de los asun-
tos educativos. la suma del conocimiento teórico-
técnico y la buena administración pueden traer
buenos resultados, ¿por qué no seguir en el ámbi-
to educativo la estrategia del presidente lópez
obrador para el sector salud: dejar en manos de
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los expertos los problemas? o, ¿quizá algunos de
los expertos consultados en nuestro país sobre la
materia educativa no lo sean tanto?, o ¿su capaci-
dad de expertos ya no responde a la realidad en
que vivimos? Por tanto, ¿serán necesarias tanto
una investigación, como formas de intervención
educativa distintas?, ¿guardar “sana distancia” de
las formas tradicionales de investigar? Me parece
que sí, incluso sostengo que se requiere una
nueva Epistemología y un proceder hermenéutico
analógico de la vida cotidiana, puede ser útil para
comprender la realidad en materia educativa e
intervenir adecuadamente sobre la misma. De
aquí en adelante, la escuela deberá aprender a
funcionar dentro y fuera del auto confinamiento,
en su existencia durante la normalidad y en la
nueva normalidad. 

a manera de cierre: la escuela Covid-19 debe
preocuparse por formar para la vida cotidiana, 
y mantener una “sana distancia” con el 
curriculum escolarizador

a partir del análisis realizado en párrafos ante-
riores, me parece adecuado señalar que la escuela
no estaba preparada para afrontar la pandemia
Covid-19 en términos educativos. las razones que
esbozo, me llevan a pensar que la organización
burocrática existente, en tiempos de “normali-
dad”, no sabe hacerlo en épocas de crisis, porque
sus mecanismos están sostenidos por las relacio-
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nes jerárquicas, competitivas y meritocráticas,
que en buena medida aún privilegian el encuentro
y control personal. la dinámica de la escuela, his-
tóricamente centrada en el cumplimiento del
curriculum y la didáctica aúlica, lejana y temero-
sa de las posibilidades educativas virtuales, en
línea o a distancia, no es suficiente para respon-
der a las necesidades formativas de la vida coti-
diana, que hoy se desarrolla también en la virtua-
lidad y a distancia. 

Como lo expresa De sousa (2020: 74): “las pan-
demias muestran de forma cruel cómo el capita-
lismo neoliberal incapacitó al Estado para respon-
der a las emergencias”, dicho en clave educativa,
el Covid-19 pone en evidencia a una escuela “nor-
mal” incapaz de responder a las emergencias, por-
que confunde la educación con la escolaridad, pro-
mueve la competencia y el individualismo; ade-
más de crear condiciones de infraestructura ideo-
lógica que soportan los ideales capitalistas que
reducen el ser con el tener. Esta arquitectura for-
mativa escolar, pasa hoy por un sismo que la ha
dañado significativamente. lo anterior, puede
resultar bueno, porque su reconstrucción obligará
a pensar en otras formas, más articuladas con el
interés colectivo, para reconstruir a la escuela, al
sistema Educativo y al Estado mismo, en una
nueva moralidad colectiva que se mostrará tanto
en el nivel nacional, como en el internacional. la
crisis demuestra la urgencia de acercar a la escue-
la con los procesos vitales y sociales de las perso-
nas.
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Me parece que tanto autoridades, como profe-
sores, padres de familia y alumnos, han descu-
bierto la posibilidad de relacionarse en otra
forma, que las redes sociales y el uso de internet
son una posibilidad para educar desde lo cotidia-
no y considerado la poca pertinencia de las deci-
siones autoritarias jerárquicas con la realidad,
de su poca eficiencia para atender los problemas
en momentos de crisis inusitadas. El mecanismo
de control burocrático, antes incuestionable y
avasallador, que no se podía pasar por alto, hoy
queda relegado por la posibilidad organizativa
en el auto confinamiento de los colectivos docen-
tes, esto resulta ser un paso enorme hacia la
añorada autogestión del centro educativo y, en el
camino hacia una atención más pertinente a los
problemas sociales. las autoridades deben
aprender a escuchar a las comunidades escola-
res, estar cercanos a las mismas, incluso, consi-
derarse parte de ellas.

hoy, las prácticas docentes se despliegan para
adaptarse a una situación inesperada, pero pre-
sente, no sólo en la escuela, sino en la vida diaria.
los profesores, a la vez que tratan de atender las
necesidades formativas de sus alumnos en confi-
namiento, también se encuentran dentro de este,
lo que otorga un cariz empático al proceso forma-
tivo. El propio de sousa (2020) refiere cierto bene-
ficio social de esta crisis al expresar: “sabemos
que la pandemia no es ciega y tiene objetivos pri-
vilegiados, pero aun así crea una conciencia de
comunión planetaria, de alguna manera democrá-
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tica” (p. 23). a esto lo considero una especie de
koinonía social, desde una ética del apoyo mutuo
y la responsabilidad colectiva.

Docentes, padres de familia y estudiantes son,
en cierta manera, compañeros del mismo dolor.
sería deseable que esta situación se traduzca en
formación solidaria, donde la realidad sirva para
educar a los estudiantes, recuperarla en la cons-
trucción de aprendizajes sólidos sobre la respon-
sabilidad colectiva, el amor a la naturaleza y al
género humano. sentar las bases de una nueva
moral colectiva, sustentada en la consciencia de
que todos estamos en el mismo planeta y, por
tanto, somos corresponsables de cuidarlo, las pan-
demias se incorporan a la vida cotidiana, por
tanto, tenemos que aprender a superarlas de la
mejor forma posible. valorar la vida humana en
toda su amplitud y no sólo en términos de posesio-
nes o apariencia; sobre todo en una época donde
existe la posibilidad de su extinción; por tanto, es
necesario protegerla, reforzarla y reconstruirla,
esto no puede ser una labor individual, es una
tarea colectiva, necesaria e insoslayable, incluso
de supervivencia del género humano. Me parece
que el curriculum actual se queda corto para
lograr esto, por tanto, habrá que actualizarlo. la
educación no puede ser más una formación en
competencias tecnocientíficas; sino avanzar hacia
la conformación de buenos y solidarios seres
humanos.
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Capítulo 7: 
la pandemia o la oportunidad 
para el fomento de la educación como 
experiencia estética

augusto anzaldo franco1

Conocemos que la emergencia por la pandemia de
Covid-19 obligó a estudiantes y profesores a adap-
tarse a una nueva realidad: el confinamiento. En
este mismo contexto, fue necesario, por el deber
como profesores y alumnos, continuar con las
labores en todos los niveles a pesar de las defi-
ciencias que cada sistema presenta. Esta situa-
ción, como también es de nuestro conocimiento,
mostró múltiples problemáticas, situaciones o
fenómenos en diferentes ámbitos relacionados con
la educación: la falta de capacitación de docentes
en el uso de la tecnología, la adaptación de las téc-
nicas de enseñanza por la introducción forzosa de
la tecnología, los problemas con el entorno fami-
liar, con la falta de costumbre de un ambiente
educativo en el hogar, las habilidades necesarias
para sobrellevar estas circunstancias, etc.; inclu-
so otras más que se traducen en exclusión econó-
mica, tecnológica y de muchos otros tipos.

De todas estas problemáticas considero impor-
tante resaltar las situaciones en las que se encon-
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traron estudiantes y profesores ante la necesidad
de cambiar los métodos de enseñanza de presen-
cial a virtual u online, aquí las actitudes varían de
positivas a negativas, unas dispuestas a asumir el
reto, otras de completo rechazo. sobre todo, desta-
ca la actitud de resistencia hacia esta modalidad
por parte de algunos sectores de estudiantes que
se manifiesta en quejas, molestias y reclamos;
incluso, es latente la desafortunada percepción
que se tiene de la educación virtual u online con el
prejuicio de “menor calidad” o que ésta debe ser
de “costo menor”. Estas ideas se mantienen cons-
tantes, al menos desde mi experiencia (por ejem-
plo, no he tenido un alumno que prefiera la edu-
cación en línea por encima de la presencial, caso
contrario de profesionistas que sí aprecian las
ventajas de esta).

Me parece que la resistencia o molestia por la
educación en línea parece contraria al mismo
ámbito de la vida cotidiana; es decir, que el apren-
dizaje formal mismo no forma parte del hogar, las
amistades, la convivencia familiar o el entreteni-
miento. la misma situación ocurre en el contexto
del mundo digitalizado, pues la educación virtual
o en línea le cuesta ser compatible con el acto de
chatear, publicar en redes sociales, ver algún con-
tenido o producto en las plataformas digitales o
disfrutar algún videojuego. Como si el mismo
hecho de la actividad del aprendizaje educativo
formal no estuviera relacionado con nuestra
forma de vida en el ámbito privado, íntimo o habi-
tual. la “intromisión” de la educación en el ámbi-

AUGUSTO ANZALDO FRANCO

170



to de la vida cotidiana develó la falta de voluntad
o disposición para tomar clase en casa, donde la
situación de vida comprende otras circunstancias
relacionadas con el descanso, la diversión o la
comodidad. De forma metafórica y desde mi pers-
pectiva, la educación es vista como la intrusa que
perturba la apacibilidad del entorno íntimo de los
estudiantes; lo digo porque regularmente se cali-
fican a las generaciones jóvenes de estudiantes
como nativos digitales, por lo que se tiene la idea
de que al enseñarles en su entorno digital la edu-
cación será mejor recibida, aceptada y comprendi-
da, pero a título personal considero que no es así. 

En esto coincide Díaz-Barriga en un texto de
muy oportuna y reciente publicación, que tiene
precisamente el contexto de la pandemia:
“Ciertamente, estamos ante una nueva genera-
ción de alumnos que, en general, está vinculada
con la tecnología digital, lo cual ha modificado sus
formas de aprender, sus intereses y sus habilida-
des. sin embargo, esto no significa que puedan
aprender con la tecnología; saben usarla para
comunicarse, para las redes sociales, pero no
necesariamente la emplean como un recurso de
aprendizaje. los sistemas educativos y pedagógi-
cos van a la zaga en esta tarea” (Díaz-Barriga,
2020: 20).

la pandemia nos mostró que la tecnología digi-
tal no tiende a usarse para algún propósito educa-
tivo, esto fue un golpe de realidad al exhibir que
los problemas son mucho peores de los que había-
mos considerado. así como también comprende-
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mos que el sistema educativo mexicano no está
diseñado para que los estudiantes se adecuen a su
entorno, como dice Díaz-Barriga: “El modelo que
subyace en el sistema educativo mexicano es la
escolarización. la escuela, distante de la socie-
dad, distante de la realidad, es incapaz de refor-
marse a sí misma” (Díaz-Barriga, 2020: 224).
aunque las citas anteriores de Díaz-Barriga se
refieran a la educación básica, me parece que
también expresan el nivel superior.

En otro estudio, también reciente, llamado
Retos educativos durante la pandemia de Covid-
19: una encuesta para profesores de la UNAM, se le
preguntó a una muestra de docentes de esta insti-
tución sobre las problemáticas que enfrentan
para transformar las actividades docentes. Entre
las respuestas el artículo destaca que: “las difi-
cultades que los docentes perciben que tienen sus
estudiantes, las cuales van desde problemas de
actitud y disposición, hasta dificultades en la dis-
ponibilidad y uso de las tecnologías” (sánchez et.
al, 2020: 12). Este resultado muestra lo que, algu-
nos o muchos, docentes juzgan de sus estudiantes:
la falta de interés. El estudio destaca de entre sus
resultados que, debido a la distancia, se le trans-
fiere la responsabilidad del aprendizaje del profe-
sor al estudiante (sánchez et. al, 2020: 13).

Estos ejemplos nos muestran que los ámbitos
que forman parte de la existencia de las personas:
la vida cotidiana (con espacios de contemplación,
el entretenimiento y el descanso, etc.) y la educa-
ción estén tan desarticulados entre sí, que como
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decía arriba Diaz-Barriga. los momentos de
aprendizaje, para los estudiantes, no son compati-
bles con los demás momentos de su vida y son
irreconciliables con ella en su conjunto, de ahí
que, estos momentos de educación virtual o a dis-
tancia trastoque nuestros hábitos, costumbres o
formas de vivir lo cotidiano; por lo que, ¿es posible
conciliar ambos entornos cuando se relaciona el
aprendizaje con el displacer más que con el pla-
cer? En este punto me parece que es importante,
justo y pertinente recuperar la pedagogía de lo
cotidiano establecida por luis Eduardo Primero y
Mauricio Beuchot en diversos textos que abarcan
los sistemas educativo, social, educativo, episte-
mológico, afectivo y emocional.

Para los autores, hay una separación respecto
a los saberes educativos, pues en casa, en el seno
familiar se aboca a la educación de lo cotidiano, de
la praxis de nuestra vida diaria; mientras que el
conocimiento de la escuela en los diversos niveles
tiende a perderse el contacto con nuestra vida
cotidiana (Beuchot & Primero, 2003: 45-46).

se insiste que lo cotidiano, según Beuchot y
Primero, abarca “desde el hogar, pasando por la
escuela, hasta la universidad. En efecto, la educa-
ción no es solo de la escuela, sino se da desde la
familia. Y la misma educación es para la cotidia-
nidad, en diversos niveles” (Beuchot & Primero,
2003: 45). Por lo que la noción de educación que
propone la pedagogía de lo cotidiano tiene que ver
con una muy amplia, pues al abarcar todos los
ámbitos en los que la persona se educa es princi-
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palmente la formación de la persona. (Beuchot &
Primero, 2003: 71).

Esta propuesta busca dar mayor importancia a
las condiciones que nos rigen como individuos:
“La pedagogía de lo cotidiano es por tanto la
norma educativa que rige la formación de la per-
sona priorizando sus condiciones de vida diaria,
pues es en esta dinámica donde surgen las cir-
cunstancias para formarse o deformarse, para
educarse o deshumanizarse; y para socializarse
en uno cualquiera de nuestros procesos de sociali-
zación: el primario (o familiar), el secundario (o
escolar) y el terciario (o civil y profesional)”
(Primero, 2004: 13). Esta cita ayuda en gran
medida a clarificar las ideas que pretendo expo-
ner. la persona es el resultado de la interacción
con el mundo que lo rodea, la familia, la sociedad,
los medios de comunicación, la tecnología digital,
los amigos, las experiencias, etc.; además, claro
está, la enseñanza escolarizada. todas estas cir-
cunstancias establecen la formación de carácter,
ideológico, moral, intelectual, afectivo, emocional
etc., de mujeres y hombres. Entonces, en el con-
texto de la pandemia por Covid-19, la integración
o interrelación entre los ámbitos primario (fami-
liar) y secundario (escolar), ambos en un mismo
espacio y tiempo (en el hogar), es lo que ha gene-
rado los conflictos en la mala percepción o actitud
hacia la educación a distancia.

Es importante aclarar que no me refiero a que
no haya participación familiar, claramente existe
la preocupación y participación de padres de fami-
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lia en el proceso de educación de sus hijos. lo que
intento mostrar es que, ante esta situación inédi-
ta, los demás miembros de los grupos familiares
participan en todo momento del proceso educativo
(formal e informal) por lo que la responsabilidad
se comparte. Mientras que, en el ámbito superior,
que es el ámbito de mi experiencia, la responsabi-
lidad es principalmente del alumno, de él depen-
de revisar los temas, realizar las actividades,
resolver sus exámenes, estar puntualmente, etc.
(obviamente considerando que el alumno cuente
con todas las facilidades y recursos mínimos para
seguir las clases en línea). 

En esta situación, de alumnos universitarios
que llevan a cabo una educación a distancia, para
lograr el éxito educativo es necesario que otros
elementos formen parte de la formación de los
individuos, estas son las virtudes, a las que alude
también la pedagogía de lo cotidiano.

Pero, continuemos con esta propuesta antes de
avanzar. Debido a que tradicionalmente nos
hemos referido, como bien dice Primero rivas, a
la educación como: “formación de la persona ale-
jándonos de entenderla sólo como escolaridad; tal
y como lo asume el conocimiento común de nues-
tras sociedades; en las cuales ser educado es ser
escolarizado” (Primero, 2004: 13), podemos afir-
mar que regularmente se olvida que la formación
ocurre en múltiples niveles a lo largo de nuestra
vida y que la misma educación es, como bien lo
dice Primero, una formación de la persona y en
esta formación concurren muchas esferas de la
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existencia. Entonces la pedagogía de lo cotidiano
es una propuesta educativa que no se queda en el
ámbito escolar, sino que abarca todos los ámbitos
de la vida (Beuchot & Primero, 2003: 33); así
mismo, incluye o procura la educación de la volun-
tad, de las emociones y de los sentimientos
(Beuchot & Primero, 2003: 38). 

sobre este tipo de fomento hacia la voluntad,
emociones y sentimientos, la frustración ante el
confinamiento y por dejar las clases presenciales,
hay que decir algo, pues la pandemia exhibe tam-
bién la necesidad de fortalecer el aspecto afectivo
y emocional de las y los estudiantes, pero sobre
todo, con elementos puntuales que podrían permi-
tir a los individuos reconocerse como productos de
un entorno, un contexto o una época, es decir, se
debería buscar conformar en alumnas y alumnos
una consciencia de su tiempo. la pedagogía de los
cotidiano hace énfasis en le necesidad de fomen-
tar –en todos los ámbitos por supuesto– todos los
aspectos del ser humano formado por diferentes
espacios que deben ser encausados por la forma-
ción de virtudes, como bien lo dicen Primero y
Beuchot: “las virtudes son hábitos que cualifican
al individuo; se van haciendo con la repetición de
actos virtuosos, hasta que queda la calidad que ya
hace actuar al hombre según esa virtud” (Beuchot
& Primero, 2003: 44).

aunque se han propuesto suficientemente en
la educación pública, así como el fomento a los
valores, la tolerancia y entre otras, en verdad,
poco se ha conseguido. Comparto la conceptuación

176

AUGUSTO ANZALDO FRANCO



sobre la importancia de procurar la reflexión y el
fomento de las virtudes como un concepto teórico-
práctico que conforme las características persona-
les, aunque las pienso más como la capacidad de
las personas para ser mejores, por lo que com-
prendería otros elementos morales, como la tem-
planza, la voluntad, la responsabilidad, y otras
características que ayudarían a los estudiantes a
fomentar habilidades socio-morales-emocionales
en todos los ámbitos de su vida; en este caso que
nos ocupa, la virtud para ser mejores estudiantes
y profesores en momentos de crisis, no dudo que
lo seamos en cierta medida, pero siempre mante-
ner una actitud de mejora. 

hasta este punto, hemos mostrado que la edu-
cación escolarizada es poco compatible con la edu-
cación en otras esferas; la pedagogía de lo cotidia-
no plantea conciliar tales ámbitos para el fomen-
to y mejoramiento de las personas. Esta propues-
ta pedagógica, toma en cuenta muchos de los
ámbitos para el crecimiento de los ciudadanos,
incluyendo los ético-morales y emocionales, que
tienen como eje la virtud para encausar todos los
ámbitos. ¿Cómo lograr que el estudiante pueda
conciliar lo escolarizado, lo familiar, lo social y,
ahora, los demás ámbitos en los que se desarrolla?
Que situaciones como la pandemia no impidan a
los estudiantes continuar o conjugar todos los con-
textos de vida para que, juntos, contribuyan en su
formación. Que estos tiempos son momentos de
cuidado, reflexión y aprendizaje encaminados a la
comprensión y crítica racional de todos los fenó-
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menos que le circundan. Para tal conciliación,
considero que la experiencia y el uso que hacemos
de ella (al internalizarla) me parece una opción,
pero no cualquier tipo de experiencia, sino aque-
lla que permita que ésta sea formadora para que
contribuya al crecimiento personal. Considero que
esta emergencia es una oportunidad para conci-
liar la educación con nuestra vida cotidiana desde
la experiencia estética expuesta por John Dewey.

la estética, tradicionalmente es considerada
como una reflexión sobre bello, lo sublime, lo feo,
el arte, etc. sin embargo, en este contexto, de lo
educativo y lo cotidiano, la experiencia estética no
se refiere a la experiencia de percibir o contem-
plar una obra de arte o algún objeto bello, pero sí
al efecto o a la emoción que produce en el indivi-
duo contemplarla. Es decir, que la educación como
estética puede convertirse en una experiencia pla-
centera en la interacción entre el profesor y el
estudiante, que ésta puede ser análoga a la que
sucede entre una obra de arte (el autor) y el con-
templador. Para esto es importante hablar de la
forma en que Dewey, dado su interés filosófico por
la educación, el arte y la experiencia permite que
sus ideas sean complementarias, incluso para un
contexto de una pedagogía de lo cotidiano. 

El concepto de experiencia es fundamental en
la filosofía de Dewey, la considera como la inte-
racción continua entre la criatura viviente y las
condiciones que la rodean, lo que implica que sean
parte del mismo proceso de vida; sin embargo,
debido a la costumbre de las experiencias que se
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viven en la vida, sobre todo la cotidiana, dice
Dewey, la distracción y la dispersión son factores
para que solo experimentemos la existencia de las
cosas y hechos, pero que no forman parte de una
experiencia (Dewey, El arte como experiencia,
2008: 41), pues se corre el peligro que el proceso
educativo solo sea un mero experimentar. 

Existe, pues la diferencia entre el experimen-
tar y la experiencia. según Dewey, estriba en las
cualidades del acontecimiento, ya que la segunda,
la experiencia, “tiene una cualidad emocional
satisfactoria, porque posee una integración inter-
na y un cumplimiento, alcanzado por un movi-
miento ordenado y organizado” (Dewey, El arte
como experiencia, 2008: 45). Evidentemente enfo-
car nuestra concentración, actividades intelectua-
les y de pensamiento es mucho más complicado
por la intensificación de productos para el entre-
tenimiento que experimentamos en la vida coti-
diana, pues están presentes en todo momento;
entonces, a la luz del pensamiento de Dewey,
tales tecnologías también nos forman, aunque no
de la forma deseada, sobre todo porque no confor-
man una experiencia educadora, aunque podrían
serlo cuando se muestra que cualquier fenómeno
puede ser pensado y analizado, cualquier expe-
riencia que sufrimos puede ser examinada.

De su reflexión sobre la experiencia, Dewey
distingue la experiencia intelectual y la experien-
cia estética como dos procesos que trabajan con
materiales diferentes, pero no excluyentes entre
sí. Mientras que la experiencia de pensamiento,
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esto es, el pensamiento como una serie de ideas
que llegan a una conclusión que significa que la
experiencia de pensamiento se completó 2 o como
un torrente de ideas que llegan a un fin. Dewey
considera que esta experiencia intelectual tam-
bién tiene cualidades estéticas y que difieren de
una experiencia estética porque la materia en la
que trabajan es otra, Dewey dice:

“(...) una experiencia de pensamiento tiene su pro-
pia cualidad estética. Difiere de aquellas experien-
cias que son reconocidas como estéticas, pero sola-
mente en su materia. la materia de las bellas
artes consiste en cualidades; la de la experiencia
que lleva a una conclusión intelectual son signos o
símbolos que no poseen una intrínseca cualidad
propia, pero que sustituyen a cosas que pueden, en
otra experiencia, ser experimentadas cualitativa-
mente” (Dewey, El arte como experiencia, 2008:
44).

Es decir, la experiencia intelectual utiliza signos,
pero no deja de ser estético cuando se presta aten-
ción a las cualidades, por lo que la experiencia
estética es reconocida a través de sus cualidades,
se obtiene placer del disfrute de éstas. Que Dewey
distinga ambas experiencias no quiere decir que
se excluyan, sino que se complementan: “lo estéti-
co no se puede separar de modo tajante de la expe-
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riencia intelectual, ya que ésta debe llevar una
marca estética para ser completa” (Dewey, El arte
como experiencia, 2008: 45). la experiencia inte-
lectual puede ser estética cuando se presta aten-
ción a las cualidades, entonces, ¿por qué no mos-
trar a los estudiantes o ayudarlos a reconocer las
cualidades estéticas del pensamiento intelectual?

la relación entre educador y estudiante con-
forman una interacción que puede ser parecida a
la descrita por Dewey: “En una obra de arte, dife-
rentes actos, episodios, sucesos, cualidades se
mezclan y funden en una unidad y, sin embargo,
no desaparecen ni pierden su propio carácter, jus-
tamente como en una conversación brillante hay
un intercambio y fusión continuos” (Dewey, El
arte como experiencia, 2008: 43). En esta cita,
Dewey muestra el proceso de interacción entre
ambos, ya sea obra de arte, espectador o dos inter-
locutores que llevan a cabo una brillante conver-
sación, que los lleva una experiencia estética con-
tinúa debido a que, no solo es la transmisión de
información, sino a mostrar las cualidades pro-
pias de dicha información en un continuum.

En la educación, sobre la experiencia misma,
Dewey establece la categoría de continuidad o
continuum de experiencia (continuo experien-
cial) (experiential continuum), pues la educación,
para que esta sea enriquecedora y lleve a hacia
una continuidad debe despertar la curiosidad,
fortalecer la iniciativa, establecer deseos y pro-
pósitos; la idea de experiencia en Dewey es que
esta funcione en los estudiantes como una fuer-
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za motriz. Por lo que la tarea del educador, cuya
maduración es mayor, es estar en una posición
adecuada para valorar la experiencia y guiarla
de manera adecuada (Dewey, Experience & edu-
cation, 1938: 38).

la experiencia del arte implica la interacción
entre el objeto artístico, el autor y el contempla-
dor, en el proceso en el que el espectador contem-
pla las cualidades de la obra produce una reacción
emocional o intelectual que se considera estética.
Entonces, la educación como experiencia estética
significa producir un estado de interacción entre
educador y alumno que permita generar una fuer-
za continua que lleve al estudiante a tener una
actitud receptiva con los diferentes entornos que lo
conforman, que se produzca el mismo placer por
comprender el tema, la información y poder hacer
algo con tales cualidades: relacionarla con otros
ámbitos, generar explicaciones, comprobaciones,
dudas, etcétera. ¡Qué gran placer se vive cuando
se lograr comprender algo! la experiencia estéti-
ca es enseñar a logra tal placer y fomentarlo.

Es decir, la interacción entre educador y alum-
no debe ser más que una transmisión de informa-
ción, sino propiciar que esa información sea tan
rica como experiencia que le permita al alumno
moldearla, relacionarla, compararla, juzgarla,
etc. así mismo, colaborar para que todos los espa-
cios de su vida cotidiana se fundan en una misma
formación personal. Que la emoción resultante de
dicha interrelación permita que se integren en la
comprensión de las diferentes esferas de su vida
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y, que necesariamente, estas se constituyan tam-
bién como parte de su forma de ser, que el indivi-
duo sea formado a través de la virtud y se conduz-
ca en todo momento y en todas sus esferas de
forma moral y virtuosa.

Por lo que el confinamiento producido por la
pandemia del Covid-19 puede ser una oportuni-
dad para que el estudiante, desde casa, integre,
por mediación de familiares y profesores, las dife-
rentes esferas que componen su existencia, sobre
todo en el espacio íntimo del hogar asociado con el
educativo. Que la experiencia estética en la edu-
cación retome y aborde los contenidos e instru-
mentos tecnológicos que se utilizan todos los días;
que profesores y padres proporcionen las herra-
mientas para pensar tales objetos, contenidos,
experiencias, la vida misma en general. Es decir,
que profesores y padres propicien la reflexión
sobre la vida humana con todos sus elementos,
incluyendo de los momentos o productos para el
entretenimiento y la diversión se puede aprender
o hacer un momento educativo.

Pensemos, por ejemplo, en la mirada perdida
del alumno cuando ve al frente durante la clase,
pero su mente está en otro lado; su actitud es, sin
duda, diferente a la mirada del alumno que ha
comprendido lo que se le expresa o comunica y
que la información la puede relacionar con su
experiencia personal, que obtiene experiencias
significativas útiles para comprender el mundo
que le rodea, es aquí cuando una interacción edu-
cativa que se lleva acabo produce una experiencia
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estética referente a la asimilación de las cualida-
des de la información.

Es muy importante entonces prestar atención
al tipo de experiencia que requiere educación: “la
creencia de que toda educación genuina surge de
la experiencia no significa que todas las experien-
cias sean genuinas o igualmente educativas”
(Dewey, 1938: 25). sino que deben ser experien-
cias genuinas, significativas que puedan dar pie a
nuevas experiencias o conocimientos. nuestra
oportunidad está en que se debe propiciar la con-
ciliación de los sectores educativo, el social y el
escolarizado, al cual se puede integrar la vida
cotidiana. Propiciar que las y los estudiantes a
partir de esta pandemia puedan desde lo íntimo,
desde lo privado, por propia voluntad, por su pro-
pia necesidad de ser virtuoso, considerar la for-
mación personal como una experiencia que puede
ser placentera. ¿será eso posible?
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Capítulo 8: 
las virtudes Epistémicas para pensar 
la “nueva normalidad”

ulises Cedillo Bedolla y 
luis Eduardo Primero rivas

Presentación

Este capítulo lo iniciamos con la exposición y sis-
tematización de uno de sus autores: luis Eduardo
Primero rivas, quien ofrece sus reflexiones acer-
ca de las consecuencias, especialmente negativas,
que el virus sars-Cov2 y su enfermedad el Covid-
19 ha tenido sobre las personas, su vida cotidiana
y la sociedad en general. Particular-mente desta-
cará los daños sanitarios, económicos, de la salud
mental y psicológicos, a los cuales reúne bajo el
término de Efecto Covid-19.

anunciados tales desacomodos y bajo el con-
texto de lo que en México –y en diversos países–
se ha llamado Nueva normalidad, Primero rivas
propone el término Nueva realidad, evocando con
ello la necesidad urgente de realizar investigación
rigurosa, sistemática y consensada, que permita
comprender y actuar en correspondencia con el
movimiento y la transformación de la realidad
post-Covid-19.

Para conseguir tales significados cognitivos, se
propone interpretar la realidad estudiada a partir
de las virtudes epistémicas. tales habilidades
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intelectuales son descritas en este documento por
su otro autor –ulises Cedillo Bedolla, quien escri-
be esta “Presentación” y el apartado “Pensar en
las virtudes epistémicas”–, el cual expone qué son
las virtudes y qué tipos existen, ello, para aden-
trarse a las virtudes epistémicas y las disputas
dentro del campo. En el apartado que redacto, me
apoyo en la hermenéutica analógica de Mauricio
Beuchot para sugerir una solución a la disputa
entre confiabilistas y responsabilistas, así como
para plantear y fundamentar una educación en
virtudes epistémicas que atienda ambos enfoques.

finalmente, en las conclusiones –escritas por
luis Eduardo Primero rivas– se expresa y vincu-
la de modo explícito a la nueva realidad y a las
virtudes epistémicas, estas últimas como la pro-
puesta de operación cognitiva frente a los efectos
del Covid-19.

Pensar el Efecto Covid-19

Este término, asociado a un futuro concepto por
construir, se me ocurrió recientemente y se empa-
renta con diversos palabras e ideas vinculadas al
significado de “efecto” (“Mariposa”, “matrimonio”,
otros…), convocantes de las consecuencias de una
situación, circunstancia y/o acontecimiento con
un carácter de síndrome. una de las especificacio-
nes del Diccionario de la raE sobre esta palabra
dice: “Conjunto de signos o fenómenos reveladores
de una situación generalmente negativa”.

ULISES CEDILLO BEDOLLA Y LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS
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El Efecto Covid-19

sería por tanto las consecuencias producidas por
el virus sars-Cov2 y su enfermedad el Covid-19
ya con una buena clasificación genérica. la pri-
mera y más evidente es la sanitaria en cuanto tal,
claramente establecida como una pandemia espe-
cialmente dañina. la segunda lleva a los menos-
cabos en la economía, expresados de múltiples
maneras. la tercera debe asociarse a los perjui-
cios en la salud mental, una situación cada vez
más documentada. la cuarta manera de los efec-
tos seguramente comienza a indagarse y se vincu-
la a las consecuencias psicológicas de la pandemia
del Covid-19. Probablemente demos con otros
detrimentos surgidos del Efecto Covid-19.

En este contexto –de las consecuencias psicoló-
gicas– es relevante distinguir entre el estado de la
salud mental –siempre asociado a modificaciones
graves en el sistema nervioso central– y la situa-
ción psicológica de una persona (o una población),
pues si bien comparte factores con la salud men-
tal, la psicología es más cotidiana y como caracte-
rística de los organismos vivos “superiores” para
reaccionar a lo natural e inmediato, se expresa
como recurso directo para vivir la vida. Esta cir-
cunstancia puede ilustrarse con una acción psí-
quica (o psicológica) diaria: el despertar. El salir
del sueño a la vigilia, el estar despiertes lo que
significa, estar “conscientes”. El llegar a este
momento es un acto psíquico que nos sitúa en el
aquí y el ahora y en la naturaleza más inmediata,
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y nos faculta la autopercepción (dormí bien, regu-
lar, mal…) y el significado del entorno: ¡ah!
llueve, hace calor, sopla mucho viento…

un estado propio de la salud mental sería des-
pertar percibiendo de inmediato angustia, incluso
terror y/o desubicación tempo-espacial dado tras-
tornos del sistema nervioso central, producidos
por algún padecimiento psiquiátrico. son matices
de la interioridad humane, sin embargo, relevan-
tes, en tanto las reacciones psicológicas son “habi-
tuales”, “normales”, “tranquilas”, mientras que
las psiquiátricas suelen ser anormales, intranqui-
las. Por estos contextos, es que hay que distinguir
bien entre unas y otras reacciones en el tiempo
del Covid-19.

la normalidad y la “nueva normalidad”

si la psicología es la capacidad de un ser vivo
superior para reaccionar al entorno natural e
inmediato, a les seres humanes nos permite orien-
tarnes en la vida cotidiana, identificando aconte-
cimientos tan básicos como lo alto, lo bajo, lo frío,
lo caliente, lo pacífico, lo agresivo y ambiguo, así
como el trascurso del tiempo, que solemos signifi-
car con el devenir de los días.

la pandemia del Covid-19 produjo el confina-
miento como reacción social inicial y, en el caso de
mi experiencia directa vivida en México, al durar
tanto –ya al menos cuatro meses, al momento de
terminar esta comunicación–, genera respuestas
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psicológicas como una ligera pérdida de la noción
del tiempo (de entrada, podemos confundir el día
en el cual estames); percibo que también se redu-
ce la atención y podemes estar desatentes a diver-
sos procesos y algo bastante notable, es que igual-
mente se nos reduce la tolerancia, y hasta que
pase una mosca nos hace irritar.

Estas características son las que capto en un
primer momento y es viable buscar ilustrarlas de
diversas maneras para hacerlas más palpables;
en tanto estames en una “nueva normalidad” que
genera ineluctablemente una “nueva realidad”
que exige renovados comportamientos, actuacio-
nes y en el mejor de los casos un proceder ético
dirigido a normar un buen hacer asociado a los
cambios sociales en marcha.

En pocas palabras: en la “vieja normalidad”
sabíames cómo comportarnes pues teníames una
psicología adaptada a ella que nos permitía iden-
tificar lo natural e inmediato, pues era previsible,
pronosticable. nos facultaba para saber cómo tra-
tar a las personas con las cuales entrábames en
relación, pues existía un código psicológico y
moral conocido y aceptado, que servía para actuar
en el día a día. incluso era viable estar cerca físi-
camente de las personas y la inmediatez de la dis-
tancia espacial favorecía “sentir” a la persona –o
personas–, percibir su estado, captar sus reaccio-
nes faciales y corporales e incluso su olor, también
orientador.

En la “nueva normalidad” los cambios en mar-
cha modifican lo conocido, aceptado y directivo y
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hay efectos psicológicos igualmente en marcha, en
tanto aún estamos lejos del post-Covid-19, y esta-
mes en un proceso de readaptación con exigencias
necesarias.

Buscar una neo-urbanidad

Pensar en el Efecto Covid-19 me llevó a la refle-
xión previa y ésta a su vez me conduce a una
intuición: en los tiempos del Covid-19 requerimes
una renovada “urbanidad”.

El diccionario de la real academia española de
la lengua define a la urbanidad como “Cortesanía,
comedimiento, atención y buen modo”, y podemes
re-semantizar esta precisión como «cortesía,
moderación [prudencia], cuidado en el trato inter-
personal, conductor al buen modo».

si es cierto que existe el Efecto Covid-19 y en
el aspecto psicológico nos tiene impacientes,
tempo-desorientados, desatentos e irritables ¿no
será deseable tener una conciencia suficiente e
incluso aumentada para un mejor desempeño
moral? Cada quien responderá para sí, no obstan-
te, la intuición de la necesidad de una “nueva
urbanidad” puede ser examinable.

El manual de urbanidad más conocido

Es el de Carreño y fue escrito y publicado en 1853
por el autor venezolano Manuel antonio del
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rosario Carreño
Muñoz (Caracas,
17 de junio de
1812 - París, 4 de
septiembre de
1874), quien fue
sobrino de simón
rodríguez, maes-
tro del libertador
simón Bolívar, y
expresó con su
triunfante obra
diversos “manua-
les de urbanidad”
producidos en la
consolidación de
la clase social
post-medieval: la
burguesía.

las “urbanidades” manualizadas se asociaban
a la ilustración oficial y en consecuencia a la reli-
gión católica dominante en el contexto latinoame-
ricano donde se situaba Carreño, y en general a
las normas del buen comportamiento establecidas
con la consolidación de la clase social dicha, la
triunfadora en la modernidad. sus logros históri-
cos crean la normalidad de su historia, y su histo-
ricidad nos puede orientar para comprender la
moral por ella establecida.
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recuperar la historia de la burguesía

En esta reflexión es largo e innecesario y una
buena opción para sintetizarla es recordar que la
burguesía como clase social desaparece al comen-
zar el último cuarto del siglo xix, sobre 1875,
cuando la dinámica histórica de la burguesía ini-
cial produce la creciente autonomización del capi-
tal financiero y se crea una clase social que es
mejor denominar burgo-capitalista, en tanto su
pulsión vital estará puesta en el desarrollo, creci-
miento, expansión y triunfo del “capital”, y aban-
donará los proyectos culturales con los cuales la
burguesía inicial creó períodos históricos tan sig-
nificativos como el renacimiento y la ilustración.

la nueva clase social al fijarse la meta dicha
creará una etapa superior en el capitalismo cono-
cida como “imperialismo”, que simultáneamente
establecerá las guerras mundiales como grandes
negocios internacionales y en la segunda mitad
del siglo xx impulsará el neoliberalismo, como
política para mantener su hegemonía ahora “glo-
balizada”.

sintetizar la política neoliberal

Es recuperar las estrategias con las cuales el
Poder Capitalista establece su hegemonía en el
conjunto del planeta tierra vía la reducción de los
Estados creados durante la época burguesa –los
llamados Estados de derecho e incluso en su
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momento Estados del bienestar–; el estableci-
miento del poder de las grandes empresas trans-
nacionales y las diversas maneras de la para-
legalidad que impulsan las organizaciones del cri-
men internacional y diversos “carteles”: de la
corrupción a gran escala, de las drogas, de la trata
de personas, del manejo de la información “globa-
lizada” vía las “redes sociales”, entre otros.

Es imposible dejar de mencionar en este con-
texto las “privatizaciones” impulsadas por los
agentes del neoliberalismo, destinadas a favore-
cer a los capitalistas en contra del beneficio colec-
tivo, del interés común. Estas acciones se situaron
en la política del desmantelamiento del Estado
del bienestar y fueron especialmente dañinas
para las naciones y países, cuando a finales del
año 2019 los desequilibrios producidos por el neo-
liberalismo en el entorno ecológico, favorecieron el
surgimiento del virus sars-Cov2 y su enfermedad
asociada –el Covid-19–, que con su emergencia y
letalidad pusieron en crisis los sistemas de salud
de muchos países, especialmente en los donde los
habían privatizado.

El fallo de un proceso civilizatorio

la civilización es el proceso central de la moder-
nidad –esto es: de la época de la burguesía y su
fase imperial– en tanto en la antigüedad y la
Edad Media la vida era sustancialmente rural o
las ciudades (las polis, πόλις) eran pequeñas y con
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poblaciones reducidas. Con la expansión de la pri-
mera burguesía las ciudades fueron creciendo y
este desarrollo crea el proceso civilizatorio, enten-
dido tanto como una manera de vivir en las ciuda-
des como la construcción de las formas de vida y
cultura surgidos desde ellas, que inicialmente
albergaban las nuevas formas de producción, cen-
trada en los talleres artesanos iniciales. Esto es:
el desarrollo de la modernidad conforma los
modos de producción y apropiación de la civiliza-
ción burguesa y ellos consienten el proceso civili-
zatorio que terminará siendo de los burgo-capita-
listas, el cual, explícita e implícitamente, promo-
vió la idea de “progreso” sociohistórico, que supo-
nía el bienestar social, la seguridad colectiva y, en
consecuencia, una mejor vida.

Desde hace muchas décadas comenzamos a
percibir el final de los “grandes relatos” de la
modernidad y en consecuencia a dejar de creer en
la idea del progreso burgo-capitalista. a pesar de
las sospechas el conocimiento común necesitaba
una demostración más contundente del fracaso
del proyecto civilizatorio moderno y la comproba-
ción de este acontecimiento la trajo la pandemia
del Covid-19 y el corolario que genera: el Efecto
Covid-19.

volver a la idea de “nueva realidad”

Para significar lo que es la realidad se requiere
tener una capacidad cognitiva que desee dar con
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ella para apegarse a sus proporciones, a sus sus-
tancias. Esta actitud cognitiva pide una buena
manera de significar e interpretar y en el mejor
de los casos solicita tener una buena filosofía, con
una tesis como la del materialismo analógico, esto
es, una manera de conceptuar que busque preci-
sar las partes/modos/factores o analogías del ser
considerado, para dar con él y apegarse a su rea-
lidad –acción que debe entenderse tal cual, signi-
ficado que evita la actitud de “conformarse” con lo
hallado–, con lo cual se alcanzará a interpretarlo
bien para decidir la acción o el significado más
adecuados.

si las tesis expresadas acerca de la “nueva
realidad” significan conveniente al nuevo ser
generado por el Covid-19 y sus consecuencias,
entonces es importante situarse en dos de los
niveles de una buena actividad: el ser de la prác-
tica, que nos puede apoyar a buscar una neo-urba-
nidad; y el ámbito de la teoría, en el cual debere-
mes de promover un pensamiento capaz de diri-
girse con las virtudes intelectuales que examina-
remes a continuación, a través del otro autor de
este ensayo: ulises Cedillo Bedolla.

las virtudes epistémicas

En esta parte ofrezco una reflexión sobre la con-
ceptuación de aquellas habilidades humanas que
nos facultan para conocer adecuadamente; me
refiero a las virtudes epistémicas. En un inicio
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planteo qué son las virtudes y cuáles tipos exis-
ten, y me concentro en las virtudes epistémicas.
Para su dilucidación presento dos de sus enfo-
ques, además enfrentados en una confrontación
por imponer su interpretación conceptual: el con-
fiabilismo y el responsabilismo. finalmente,
pongo en tensión lo dicho y desarrollo una refle-
xión sobre las virtudes epistémicas, esto es, de
aquellas habilidades con las que cuentan las per-
sonas, especialmente quienes se educan en un sis-
tema formal (alumnos, estudiantes y aprendices)
y que por tanto requieren ser referentes de un tra-
bajo pedagógico que las extraiga: eduzca; así, el
maestro podrá educir estas habilidades de su
estudiante sólo si el mismo maestro es ejemplo o
modelo virtuoso a seguir para su estudiante, ade-
más, de que se requiere de un discente capaz de
identificar estas habilidades en su docente. 

la reflexión referida la hago a partir de un
ejercicio intelectual inspirado en la nueva episte-
mología analógica, pues pienso que el conocimien-
to producido por el diálogo y la colaboración es el
más adecuado y completo para dar con la reali-
dad,1 por ello, la temática evocada la construyo
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1 Dicha intención investigativa (ontológica y epistemológica),
es producto del trabajo entre José luis Jerez y Mauricio Beuchot,
esto, en lo que refiere a sus aportaciones al Nuevo realismo, en
especial, en la línea del Realismo analógico. usted puede seguir
estas reflexiones en el libro: Dar con la realidad, el cual, se
encuentra disponible para su descarga de forma gratuita en el por-
tal WEB del seminario Permanente de investigación sobre la
nueva Epistemología (sPinE)
http://spine.upnvirtual.edu.mx/index.php/item/542-dar-con-la-
realidad 

ULISES CEDILLO BEDOLLA Y LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS



partiendo de la correlación entre la filosofía y la
pedagogía.

realizar este texto tiene dos propósitos muy cla-
ros: el primero, darle seguimiento y continuidad al
trabajo de Mauricio Beuchot Puente, en particular,
su esfuerzo por hacer de las virtudes un referente
de la enseñanza y el aprendizaje. si bien hay ante-
cedentes al respecto, como por ejemplo el libro de
David Carr (1991) Educating the Virtues. An Essay
on the Philosophical Psychology of Moral, Beuchot
trata dicha educación a partir de su hermenéutica
analógica, propuesta que como veremos le dará
justa proporcionalidad  al quehacer de los agentes
involucrados. El segundo propósito del texto es
que, con la problematización, reflexión y conse-
cuente sistematización de las virtudes epistémicas,
se tenga una base de la cual partir para orientar su
enseñanza y apropiación en espacios en los cuales
se requiera pensar bien, incluso en un asunto como
el Efecto Covid-19. Esto es, se busca formar un
buen pensar con facultades y carácter para produ-
cir buen conocimiento, e interpretar adecuadamen-
te la nueva realidad.

las virtudes

Virtudes y valores

la antropología filosófica –o filosofía del ser
humano– operó de inicio como fundamento o prin-
cipio para pensar las virtudes en los seres huma-
nos, posteriormente es la ética y la epistemología
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donde se da continuidad a las reflexiones sobre
las virtudes.

antropo-filosóficamente, de acuerdo con
Beuchot (2007), desde la antigüedad se tiene la
idea de que el ser humane es un ser de intencio-
nalidades, es decir, que sus sentimientos, pensa-
mientos y acciones están orientados por y hacia
los fines, hacia aquello que le hace un bien, que le
es valioso, esto es, hacia los valores (p. 61). los
valores comúnmente son entendidos como fines
éticos postulados por la sociedad o por uno mismo,
y digo “comúnmente” porque al menos en este
documento también deberemos pensarlos como
fines epistémicos.

Efectivamente, si los valores son finalidades
valiosas, benéficas, posibles pero abstractas, la
virtud será la realización concreta y personal de
los valores, la virtud nos hará pasar del nivel de
lo abstracto al nivel de lo concreto actuado. Es
decir, son el medio para un fin, cada valor requie-
re una virtud que la encarne y realice (Beuchot,
1999: 12, 13, 41 y 42). Por ejemplo, para
aristóteles el fin o el bien más decisivo o último
era la felicidad, por tanto, si el ser humane se
moviera hacia la felicidad (fines, valores, aquello
que le hace un bien), el camino para alcanzarle
sería la virtud (Beuchot, 2007: 61).

Etimológicamente [la palabra virtud] viene de la
voz latina “virtus”, que significa fuerza, potencia
para actuar […] Esta palabra latina traduce la
palabra griega “areté”, que significa […] capacidad
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para hacer algo de manera excelente. se pueden
reunir ambas acepciones, y pensar que la virtud es
algo que nos da la fuerza, potencia o capacidad
para hacer algo de manera excelente… (Beuchot,
2007: 61).

Educar en virtudes y no en valores

la educación en valores, según el enfoque pedagó-
gico que aquí suscribo –la pedagogía analógica de
lo cotidiano–, considera una imprecisión hablar
de educación en valores, esto se debe a que, como
los valores son, tanto fines como abstracciones
evocan un deber ser y un ideal, por tanto, educar,
esto es, formar en valores, tiene tras de sí una
filosofía de la educación de carácter idealista, una
educación que como puede concretarse también
puede no hacerlo, y esto último se debe a la falta
de una filosofía de la educación realista y de una
filosofía del humán2 descriptiva.3 Entonces, una
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2 Escribí “filosofía del humán”, y si bien me refiero a la “filoso-
fía del hombre”, prefiero, como Jesús Mosterín, utilizar el sustan-
tivo “humán” o en plural “humanes” para referirme al ser humano
—hombre o mujer— (Mosterín, 2013: 14). Por ello, a partir de este
momento podrán leer expresiones como humán, humanes o seres
humanes. igualmente, esta predilección se debe a la “Campaña de
la e” impulsada por el filósofo luis Eduardo Primero. Considero
que esta posición resulta justa y empática con la perspectiva de
género. 

3 Como sabemos, una filosofía del humán —o antropología
filosófica— posee un sentido descriptivo y otro normativo, el pri-
mero, presenta los factores constitutivos del humán, y el segundo,
aquello que debería ser (Primero, 2015: 60).
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educación en valores podrá concretarse o no, debi-
do a que como no parte de una antropología filosó-
fica descriptiva, desconoce los factores constituti-
vos del ser humane, es decir, plantea metas desde
el deber ser ignorando si el ser posee las bases
para su desarrollo y concreción. 

Claramente apreciamos cómo una educación
en valores persigue el deber ser, pero descuida las
virtudes y los vicios del humán, su ser y otras con-
diciones onto-antropológicas. Por tanto, si las vir-
tudes son el camino para alcanzar los valores, en
todo caso, la pedagogía debe proveer una educa-
ción que permita alcanzarlos, esto es, debe educar
en virtudes. Entonces, para evitar seguir reprodu-
ciendo imprecisiones pedagógicas –como la educa-
ción en valores–, la pedagogía y la formación para
pensar bien debe hacer explícita la filosofía de la
educación que la orienta, especialmente si consi-
deramos la escolaridad para ejercer la educación.

finalmente, insistir en que si tenemos claro
que la virtud es una disposición que habilita o
capacita a la persona para realizar bien una acti-
vidad, y que ello le permitirá concretar los valores,
los fines y bienes deseados, por tanto, debemos
educar en virtudes, lo cual supone, de acuerdo con
Beuchot (1999), suscitarlas en el aprendiz mismo
(p. 11).

vicios y virtudes: algunos ejemplos

las virtudes permiten corregir hábitos que en
principio son dañinos para el ser humane, nos
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referimos a los vicios. Para Beuchot (2007), esta
corrección se hace a través del cultivo de hábitos
que al inicio resultan costosos, siendo difícil y des-
agradable su realización, pero que con su apropia-
ción concluyen siendo fáciles, atractivos y agrada-
bles (p. 61). así, conseguir los fines deseados, esto
es, los valores –o para corregir los vicios–, se debe
cultivar la virtud, en especial la de la prudencia o
frónesis, la cual se dice es la virtud primordial,
una virtud del término medio que implica equili-
brio (claro está, según el caso, la situación o el
contexto). Esta virtud ayuda a los humanes a
encontrar el término medio –esto es: la mediación,
los medios– necesario para evitar los vicios, pues
justamente estos son excesos y defectos; por ejem-
plo, la virtud de la generosidad, en defecto forma
el vicio de la tacañería o mezquindad, y en exceso,
el vicio del despilfarro. En pocas palabras, la vir-
tud de la prudencia es la llave a las demás virtu-
des (Beuchot, 2007: 62).

nos comenta este autor (1999) que, en
aristóteles se ve la idea de la virtud como mode-
ración, mesura o prudencia, esto es, como el tér-
mino medio de las acciones, por tanto, no podemos
pensar en tener unas sí y otras no, sino que, al
tener una tenemos en alguna medida a las otras
(p. 18). Por ello, en el párrafo anterior referí a la
prudencia como la virtud primordial, la cual nos
da la llave para las demás virtudes.
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Clasificación de las virtudes

hay virtudes teóricas y prácticas. la prudencia,
es tanto una como otra, es decir, es mixta. las teó-
ricas son el intelecto, la ciencia y la sabiduría, y
las prácticas son la templanza, la fortaleza y la
justicia. la templanza nos ayuda a calmar nues-
tras demandas para atender la de los otros, la for-
taleza es valentía y fuerza respecto a la vida
ardua y difícil, y la justicia trata de dar al otro lo
que se le debe, mediante sus modos: la conmuta-
tiva, la distributiva y la legal (Beuchot, 2007: 63).

las virtudes teóricas son desarrolladas en
este texto como virtudes epistémicas, y las prác-
ticas como morales. además de lo evidente para
distinguirlas, también poseen distintas formas
de aprenderlas, las virtudes epistémicas primor-
dialmente por medio de la enseñanza, y las
morales por medio del comportamiento (Beu-
chot, 1999: 19).

Educación en virtudes

las virtudes en la educación es un tema que, de
acuerdo con Beuchot (2007) ha vuelto a ser consi-
derado dentro de la pedagogía, es decir, se busca
educar en virtudes y ya no sólo dar información
(p. 61). aunque aún parece un tanto distante esta
reflexión y aplicación filosófica dentro de la peda-
gogía, los intentos se están dando, en especial con
las virtudes morales, no tanto con las epistémicas,
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y aquí nos concentramos en la formación de las
virtudes epistémicas, pues en estos tiempos del
Covid-19 se requiere conceptuar bien la “nueva
normalidad”.

Para Beuchot (2007) la virtud es un hábito y su
uso es como una segunda naturaleza adquirido
mediante la costumbre, y es por esta última cua-
lidad que entendemos que los hábitos son difícil-
mente removibles; lamentablemente, no sólo hay
hábitos virtuosos sino también viciosos (pp. 61 y
62). Por tanto, una educación en virtudes no sólo
nos permitirá adquirir facultades o excelencias de
realización y concreción de valores, sino también,
significada como reeducación, nos permitirá
corregir los vicios. 

Educar en virtudes supone, de acuerdo con
este mismo autor, un ejercicio pedagógico en el
cual el aprendiz debe repetir de manera constan-
te estos hábitos, sin embargo, no basta con el fac-
tor cuantitativo, se requiere el cualitativo, esto es,
reflexionar sobre la virtud y grabarla en nuestro
interior (p. 62). Como podemos darnos cuenta,
pareciera ser que la educación en virtudes no
corresponde con la educación como comúnmente
la entendemos, esto es, como enseñanza y apren-
dizaje, pues parece cargarse o responsabilizarse
de ella al aprendiz. Beuchot (1999) nos refiere que
esta problemática ya se percibe desde los tiempos
de sócrates, es decir, se piensa que la virtud no
puede enseñarse, sólo aprenderse, por lo cual se
requiere de un alumno que asimile aquellas con-
ductas que detectó de su maestro (p. 11).
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Entonces, parece ser que la educación en virtu-
des se carga o depende de que haya un aprendiz
atento a las conductas de su maestro, es decir,
persisten alumno y maestro en la dinámica, pero,
será el alumno quien la concrete. Y esto es cierto
según proporciones, porque no podemos tampoco
descuidar el papel del maestro quien es un mode-
lo para sus estudiantes, por ello, tampoco hay
educación en virtudes si no se cuenta con un ejem-
plo de virtud a seguir; se requiere del maestro
como modelo o paradigma de virtudes. Para esta
reflexión, alguien que actúe y piense bien.

Pero, aunque se ha referido la importancia de
la presencia de ambos, del maestro y del alumno,
el problema inicial persiste, este es: ¿puede el
maestro dar cátedra, es decir, informar al alumno
de cómo ser virtuoso? a principios del siglo xx per-
sistió la interpretación de que no era posible ense-
ñar –dar cátedra o informar– la virtud. si el
maestro es modelo o paradigma de su aprendiz,
dirá Wittgenstein en el Tractatus que el paradig-
ma no puede decirse, sino sólo mostrarse; enton-
ces, no es posible dar cátedra o decir cómo ser una
persona virtuosa. lo que queda es ser un estu-
diante atento que encuentre a un maestro y sepa
qué cosas imitar de él y qué evitar (Wittgenstein
citado por Beuchot, 2007: 64).

a finales del siglo xx, apoyado en su herme-
néutica analógica, Mauricio Beuchot planteó
una vía intermedia entre el decir y el mostrar,
entre la cátedra y el ejemplo, planteando una
enseñanza analógica e icónica. Desde esta peda-
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gogía, Beuchot (1999) entiende a la enseñanza
de la virtud como una “disposición adquirida en
el diálogo y el acompañamiento maestro-alum-
no” (p. 14).

Beuchot vuelve a aristóteles, en especial cuán-
do nos habla del paso de la potencia al acto, esto,
para referirnos que el humane es un ser de posi-
bilidades y potencialidades, las cuales pueden ser
desarrollas por medio de la educación. Entonces
habremos de entender a estas potencialidades
como virtudes, hábitos que modifican la estructu-
ra ontológica del ser humane y a la educación
como esa forma de desentrañarlas (Beuchot,
1999: 14), claro está, mediante el diálogo y acom-
pañamiento del maestro.

los valores, como se ha dicho, son abstraccio-
nes y finalidades benéficas y valiosas para el
humán, pero externos a él, en cambio, las virtu-
des son potencialidades internas, son capacida-
des humanas para desarrollar a través de la edu-
cación. al respecto, si de educación en virtudes
se trata, Beuchot (1999) prefiere entender a la
educación como educción, esto es, como el acto de
educir las virtudes, no de implantarlas ni de
imponerlas. Por ello, el papel del maestro es sus-
citar, acrecentar y actualizar las virtudes en el
estudiante mediante el diálogo y acompañamien-
to (p. 14). El papel del maestro es extraer aque-
llo con lo que el humane ya cuenta, pero en
potencia, no en acto.
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la epistemología de virtudes

Es posible rastrear los antecedentes históricos de
la epistemología de las virtudes en filósofos como
Platón, aristóteles, aquino, Descartes, Kierke-
gaard, nietzsche, Pierce y otros; así como en sus
precursores contemporáneos: sosa, Zagzebski,
Greco, roberts, Wood, alfano, Code, y otros
(turri, alfano y Greco, 1999). Y existe un consen-
so para establecer que el tratamiento contempo-
ráneo de la epistemología en virtudes se origina
en el texto de Ernesto sosa de 1980: The Raft and
the Pyramid: Coherence versus Foubdations in the
Theory ok Knowledge.

En dicho documento, su autor propone un giro
epistemológico, pues, así como la filosofía moral
cambió con el arribo de la ética en virtudes, una
epistemología de las virtudes, propone sosa, per-
mitiría salir del estancamiento en el que se
encuentra la epistemología, a razón del debate
entre fundacionalistas y coherentistas acerca de
la justificación epistémica (haddad, 2017: 9), es
decir, la epistemología de virtudes supone nove-
dosos intentos de resolver disputas de larga data,
así como de ampliar los horizontes de la epistemo-
logía (turri, et. al., 1999).

El advenimiento de la epistemología de la virtud se
inspiró […] del interés por los conceptos de virtud
entre los filósofos morales […] observando esta
influencia de la ética, Ernest sosa introdujo la
noción de virtud intelectual en el debate epistemo-

208

ULISES CEDILLO BEDOLLA Y LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS



lógico contemporáneo… (Baehr, s. f., “Epistemolo-
gía de la virtud”).

antes de que la ética de las virtudes operara den-
tro de la filosofía moral, las posturas clásicas eran
el consecuencialismo y el deontologismo, ambas
centradas en la acción, esto es, con el propósito de
responder a la pregunta sobre la acción correcta.
Con el advenimiento de la ética de virtudes, la
filosofía moral se centró en la pregunta acerca de
qué tipo de persona debo ser, es decir, las virtudes
colocaron al agente en el centro del análisis, por
tanto, ahora habría que definir cuáles son las cua-
lidades de una buena persona (haddad, 2017: 9 y
10). En consecuencia, una epistemología de virtu-
des coloca al agente en el centro del análisis epis-
temológico, por ello, Ernesto sosa entiende a las
virtudes epistémicas como disposiciones en el
agente que le permiten conseguir un bien intelec-
tual, así, una creencia justificada sería una creen-
cia basada en las virtudes epistémicas del agente
(El Giro Cognitivo, 2011).

sosa y otros epistemólogos de la virtud tienden a
definir a la virtud intelectual como cualquier pro-
piedad estable y fiable o que conduzca a la persona
a la verdad… (Baehr, s. f., “Epistemología de la vir-
tud”).

la epistemología de las virtudes no se sujeta al
análisis de la creencia, esto es, no hace epistemo-
logía sin el sujeto; más bien, se vuelca sobre las

209

CAPÍTULO 8: LAS VIRTUDES EPISTÉMICAS PARA PENSAR LA “NUEVA NORMALIDAD”



cualidades intelectuales del agente, mismas que
son las que le llevarían a una exitosa justificación
de creencias. Estas cualidades intelectuales son
las virtudes epistémicas: excelencias cognitivas,
facultades o disposiciones que habilitan a los
agentes para conocer (haddad, 2017: 10).

la epistemología tradicional

habremos de entender a la epistemología como la
rama de la filosofía que estudia al conocimiento
en lo general y en lo particular (científico), sus
alcances y límites, esto es, hasta dónde llega
nuestra capacidad cognitiva; la objetividad y la
verdad, y hasta qué punto podemos alcanzarlas.
aborda el escepticismo, el dogmatismo, el idealis-
mo, el realismo, etc. (Beuchot, 2017: 33).

tradicionalmente, la epistemología ha aborda-
do el problema del conocer desde lo que se ha
nombrado la definición tripartita del conocimien-
to, propuesta por roderick Chisholm y tomada de
Platón (Beuchot, 2011: 53). la definición triparti-
ta del conocimiento busca responder a la pregun-
ta ¿qué significa que un sujeto sabe? y su respues-
ta la encontramos en el diálogo de Platón el
Teetetes. así, la estructura propuesta por la defi-
nición tradicional del conocimiento sería la
siguiente: un sujeto (S) sabe que p (una proposi-
ción cualquiera) si y sólo sí, S cree que p, “p” es
verdadera y, S está justificando en creer que p
(García y vázquez, 2013: 19 y 29).
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lo que tenemos es que, la epistemología tradi-
cional opera desde el análisis tripartito del cono-
cimiento, es decir, es una epistemología centrada
en las creencias y no en el agente, pues su propó-
sito es identificar las condiciones que las creen-
cias deben cumplir para considerarse conocimien-
to, y no las cualidades intelectuales del agente
(haddad, 2017: 10). En otras palabras, es una
epistemología de la evidencia. 

Existe una dicotomía de larga data en la epis-
temología tradicional, esto es, una oposición entre
el fundacionismo –o fundacionalismo– y el cohe-
rentismo. El primero supone que el conocimiento
posee una estructura acumulativa, es decir, que
cada nivel sirve de soporte al siguiente, para el
caso, la experiencia sensorial sirve de base para el
conocimiento observacional y así sucesivamente;
mientras que el segundo, el coherentismo, no
supone una estructura sino más bien una relación
lógica entre las diferentes partes del conocimien-
to, siendo estas relaciones lo que aportarían justi-
ficación al conocimiento (El Giro Cognitivo, 2011).

tanto el fundacionismo como el coherentismo
tienen sus problemas; el primero enfrenta el
inconveniente de determinar cuáles serían los
principios sobre los que se cimiente la estructura
del conocimiento; y la complicación del segundo es
que es poco plausible suponer que todo conoci-
miento esté en relación con otro de manera lógica
(El Giro Cognitivo, 2011).

ante la dicotomía referida, la propuesta de la
epistemología de virtudes de Ernesto sosa busca
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ser el modo conciliador (turri, et. al., 2017) o ana-
lógico entre ambos planteamientos. no obstante,
al interior de la epistemología de virtudes, existen
diferentes enfoques, no sólo el de sosa.
Enfoques en la epistemología de las virtudes

así como existe una dicotomía en la epistemología
tradicional en torno a la estructura y a la justifi-
cación epistémica de las creencias, el modo de
entender y abordar la epistemología de las virtu-
des también se bifurca. son dos los enfoques al
respecto: uno de ellos considera que la epistemo-
logía es y debe seguir siendo una disciplina nor-
mativa; el otro, refiere que la epistemología debe
atender los asuntos de justificación epistémica al
interior de las comunidades de producción de
conocimiento, en particular, debe centrarse en las
virtudes y en los vicios intelectuales (turri, et. al.,
2017). 

Estas dos posturas al interior de la epistemolo-
gía de virtudes se conocen como la concepción fia-
bilista y la responsabilista.

Muchos practicantes despliegan los recursos de la
[epistemología en virtudes] para abordar las pre-
guntas estándar. […] ofrecen análisis o definicio-
nes de conocimiento y justificación. tratan de
resolver rompecabezas y problemas, como el pro-
blema de Gettier […] Construyen contraejemplos.
se enfrentan a los escépticos. [lo referido es una
epistemología de virtudes] convencional. otros
practicantes abordan preguntas [y] métodos alter-

212

ULISES CEDILLO BEDOLLA Y LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS



nativos. Evitan las definiciones y los análisis orde-
nados. se centran en temas distintos al conoci-
miento y la justificación, como la deliberación, la
investigación, la comprensión, la sabiduría, los
perfiles de las virtudes y los vicios individuales […]
las relaciones entre las distintas virtudes y vicios,
y las dimensiones sociales, éticas y políticas de la
cognición (turri, et. al., 2017). 

Entonces, el enfoque fiabilista (también referido
como internalista, convencional o de las compe-
tencias) y el enfoque responsabilista (externalista,
alternativo o del carácter) representan las dos
ramas o modos de caracterizar a la epistemología
de las virtudes; el primero –del cual, en parte,
Ernesto sosa es partícipe–, entiende a las virtu-
des como facultades naturales, capacidades que
deben manifestarse y que están dirigidas a la bús-
queda de la verdad, esto, mediante el análisis y
explicación de la justificación de las creencias
(Gómez, 2019).

los epistemólogos [fiabilistas] conciben las virtu-
des intelectuales como facultades o poderes cogni-
tivos estables y fiables y citan la visión, la intros-
pección, la memoria y similares como casos…
(Baehr, s. f., “Epistemología de la virtud”).

Desde este enfoque, las virtudes han de ser enten-
didas como facultades cognitivas fiables, conducto-
ras de verdad en la mayoría de los casos. así, las
responsables del conocimiento, esto es, de la justi-
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ficación de creencias, serían estas competencias o
habilidades epistémicas (haddad, 2017: 11).

Para este enfoque, el funcionamiento de nues-
tro aparato cognitivo es importante, es decir,
nuestras facultades naturales para el conocimien-
to deben operar con “normalidad” pues nuestros
sentidos son considerados mecanismos fiables que
nos permiten el conocimiento. algunas de las vir-
tudes epistémicas de este enfoque serían la
visión, la memoria, la introspección (El Giro
Cognitivo, 2011), el oído y la capacidad de razonar
deductivamente (haddad, 2017: 11).

ahora bien, el responsabilista (segundo enfo-
que en la epistemología de virtudes) considera a
los agentes y a las comunidades intelectuales
como fuentes de la evaluación epistémica, por lo
que presta especial atención a los rasgos constitu-
tivos de su carácter cognitivo (turri, et. al., 2017).
los responsables de la virtud, refiere Baehr (s. f.),
conciben a las virtudes epistémicas como rasgos
en el carácter del agente, por ejemplo, la atención,
la imparcialidad, la apertura de mente, la tenaci-
dad y el coraje intelectual. 

Dicho enfoque tiene a lorraine Code como a
una de sus principales representantes (también
se puede mencionar a James Montmarquet,
linda Zagzebski y a Jonathan Kvanvig), esto, a
partir de su libro de 1987 Epistemic Responsibi-
lity. Y, como se ha referido, este enfoque no
entiende a las virtudes epistémicas como faculta-
des cognitivas, sino más bien como rasgos del
carácter de las personas, los cuales les permiten
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afrontar y resolver las tareas epistémicas
(haddad, 2017: 11).

lorraine Code, James Montmarquet, Jonathan
Kvanvig y linda Zagzebski […] sostuvieron que el
enfoque de sosa [el fiabilismo externalista], si bien
era prometedor, no iba lo suficientemente lejos en
la identificación del papel central de las virtudes,
como la responsabilidad o la conciencia, las bases
sociales y de desarrollo de las virtudes, o las impor-
tantes relaciones entre las virtudes intelectuales y
éticas. otros enfoques tratan de combinar caracte-
rísticas del enfoque inicial de sosa y estas alterna-
tivas… (turri, et. al., 2017).

El responsabilismo señala la naturaleza ética de
las virtudes, significa a las virtudes epistémicas
como equivalentes a las virtudes morales
(haddad, 2017: 11). Por tanto, poseerlas nos vin-
cula a una vida virtuosa, nos envuelve integral-
mente y se expresa en el carácter y motivaciones
para la investigación o pensar bien; por ejemplo,
la humildad, la tolerancia, la ecuanimidad, la per-
severancia, la apertura de mente y el amor a la
verdad; virtudes que pueden apropiarse y poten-
ciarse mediante la educación y el hábito (Gómez,
2019).

Esta postura resulta necesaria, pues la bús-
queda de conocimiento no se limita a los momen-
tos y espacios en los que operan las virtudes del
enfoque fiabilista, ya que en ocasiones es necesa-
ria la superación de obstáculos, mismos que la
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memoria u otras facultades no pueden sortear y
que en su lugar requieren del carácter intelectual
del agente, por ejemplo, de la determinación, la
humildad, la tolerancia, etcétera (El Giro
Cognitivo, 2011). 

(…) una persona que es, digamos, reflexiva, ecuáni-
me, perseverante, intelectualmente cuidadosa, y
minuciosa ordinariamente es más probable que una
persona que carece de estas cualidades crea lo que
es verdad, logre una comprensión de los fenómenos
complejos, etc. además, estas cualidades son “exce-
lencias personales” en el sentido de que uno también
es mejor persona (aunque de una manera distintiva-
mente intelectual y no directamente moral) como
resultado de poseerlas, es decir, como resultado de
ser reflexivo, ecuánime, intelectualmente valiente,
etc. Esto último no se aplica a las facultades o habi-
lidades cognitivas como la visión o la memoria [pro-
pias del enfoque fiabilista]. Estos rasgos, si bien con-
tribuyen de manera importante al bienestar intelec-
tual general de la persona, no hacen de su poseedor
una persona mejor en ningún sentido relevante.
(Baehr, s. f., “Epistemología de la virtud”).

El responsabilismo ha abandonado el proyecto
tradicional de la explicación del conocimiento y ha
optado por el estudio del carácter cognitivo virtuo-
so o vicioso del investigador en pro de un ejercicio
práctico de implementación de estrategias educa-
tivas que fomenten las virtudes en el investigador
(Gómez, 2019). 
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(…) han perseguido proyectos menos tradicionales,
centrándose en cuestiones como la naturaleza y el
valor del carácter intelectual virtuoso como tal, la
relación entre la virtud intelectual y la responsabi-
lidad epistémica, y la relevancia de la virtud inte-
lectual en los aspectos sociales y transtemporales
de la vida intelectual (Baehr, s. f., “Epistemología
de la virtud”). 

así, mientras que para el fiabilismo el conoci-
miento es producto de ciertas facultades que, en
un estado normal, regular y estable nos conducen
con mayor frecuencia a verdades que a falseda-
des, al responsabilismo le interesan los compromi-
sos epistémicos que los agentes deben poseer para
la producción de conocimiento, pues además de
que preocupa que se llegue a la verdad, es impor-
tante hacerlo de buen modo: con meticulosidad,
sobriedad, compromiso, etc. (haddad, 2017: 11 y
12). 

Entonces, desde el fiabilismo, con autores
como sosa, Greco y Goldman:

(…) las virtudes intelectuales incluyen facultades
como la percepción, la intuición y la memoria; las
llaman «facultades-virtudes». [Desde el responsa-
bilismo, autores como] Battaly, Code, hookway,
Montmarquet y Zagzebski […] entienden que las
virtudes intelectuales incluyen rasgos de carácter
cultivado como la conciencia y la apertura de la
mente; a estos rasgos los llaman «rasgos virtudes».
su enfoque […] se preocupa profundamente por las
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dimensiones e implicaciones éticas de la cognición
(turri, et. al., 2017).

Para hoyos (2006), la epistemología de virtudes
debe evitar la polarización entre responsabilistas
y fiabilistas, en su lugar, debe operar moderada-
mente y demostrar sus beneficios tratando los
problemas clásicos de la epistemología; por ejem-
plo, en el tratamiento de la definición tripartita
del conocimiento y en los contraejemplos de
Gettier (p. 90).

De manera sintética, lo que el trabajo de
Gettier ha mostrado es que, el conocimiento es
incompatible con la fortuna epistémica, esto es, la
relación entre el agente y la verdad de la creencia
no puede basarse en la buena suerte; así, desde la
epistemología de las virtudes, bajo el enfoque fia-
bilista (o confiabilista) se busca neutralizar la for-
tuna epistémica mediante un proceso confiable;
mientras que, desde el responsabilismo se exige
una relación apropiada entre la creencia y el pro-
ceso por el cual se forma (hoyos, 2006: 93 y 96).

Pritchard define un proceso confiable de formación
de creencias como un proceso que «capacita a un
agente para formar creencias verdaderas no sola-
mente en el mundo actual, sino también en, apro-
ximadamente, todos los mundos posibles cercanos
en los cuales el agente forma sus creencias de la
misma manera que en el mundo actual» (2003:
112). (hoyos, 2006: 96).
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Para pensadores como lorraine Code, la episte-
mología debe dejar atrás su tratamiento tradicio-
nal y abordarse desde la epistemología de virtu-
des, en particular, desde el enfoque responsabilis-
ta, pues la conceptuación tradicional es extrava-
gante, alejada de las prácticas epistémicas y su
única posibilidad de análisis es la lógica (hoyos,
2006: 90). Este posicionamiento evoca una dicoto-
mía más dentro de la epistemología de virtudes,
la cual tiene que ver con qué tipo de problemas
epistemológicos se deben abordar desde este tipo
de epistemología. así, las posturas han sido dos:
la rutinaria y la autónoma (haddad, 2017: 12).

Epistemología de virtudes rutinaria

la epistemología de virtudes rutinaria, subsidia-
ria del fiabilismo, aborda los problemas tradicio-
nales de la epistemología, por ejemplo, el del cono-
cimiento, la suerte epistémica, la justificación y el
escepticismo; filósofos como sosa, Zagzebski y
Greco realizan estas tareas. Por su parte, la epis-
temología de virtudes autónoma, subsidiaria del
responsabilismo, se enfoca en problemas no cen-
trales de la teoría del conocimiento, problemas no
habituales de la epistemología tradicional, por
ejemplo, el entendimiento y la sabiduría; filósofos
como lorraine Code, roberts y Jay Wood realizan
estas tareas (haddad, 2017: 12).

a pesar de las dicotomías señaladas, para
Gómez (2019) ambas ramas –fiabilismo y respon-
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sabilismo– podrían complementarse sin contrade-
cirse; así, el responsabilismo operaría sobre las
virtudes que auxilian al agente para que llegue a
estar en posición de conocer, y el fiabilismo sobre
las virtudes epistémicas que constituyen el cono-
cimiento mismo con independencia de las motiva-
ciones del sujeto y los obstáculos culturales y per-
sonales. 

la taxonomía de virtudes que representan
ambos enfoques ha sido criticada; no está claro
porqué se ha de elegir entre virtudes como facul-
tades o virtudes como carácter, si ambas promue-
ven el florecimiento y excelencia intelectual. una
epistemología completa debiera incluir ambos
enfoques. El fiabilismo según Jason Baehr, no
debiera descuidar las virtudes de carácter pues
son importantes para explicar algunos casos del
conocimiento, es decir, no sólo la memoria y la
percepción ocupan un lugar importante en la
explicación acerca de cómo se llegó a la verdad,
sino que también la valentía y la perseverancia
intelectual lo son (turri, et. al., 2017).

incluso, no basta con estos dos enfoques para
tener una epistemología de virtudes completa. al
respecto, Jason Kawall (2002) en turri, et. al.
(2017), refiere que ambos enfoques se concentran
en virtudes para el florecimiento individual del
intelecto, de auto consideración, pero dejaron de
cultivar aquellas virtudes para el florecimiento
colectivo, por ejemplo, la honestidad, la integri-
dad, la voluntad, la capacidad de comunicar ade-
cuadamente razones a otros, o la creatividad para
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el trabajo en comunidad. Esta situación, supone
la existencia de un agente epistémico deficiente y
la necesidad de enfoques aún más integrales.
Propuesta de Ernesto sosa

Como se refirió, la epistemología de virtudes o
virtudes epistémicas es un tema en el cual suele
citarse a pensadores como aristóteles, tomás de
aquino, Descartes y thomas reid, pero hoy en día
existe un consenso de que es Ernesto sosa quien
ha servido como matriz contemporánea para esta
propuesta (Gómez, 2019). sosa busca mediar la
dicotomía de la epistemología tradicional entre el
fundacionismo y el coherentismo, mediante su
propuesta de una epistemología de virtudes. ésta,
al fundacionismo le aportó las bases: virtudes
epistémicas relacionadas con la experiencia sen-
sorial, necesarias para la justificación de creen-
cias, esto es, información correcta sobre el mundo
para la adquisición de conocimiento en condicio-
nes normales. Y al coherentismo, las virtudes
epistémicas que son causantes de encadenamien-
to y de allí de la relación entre las partes del cono-
cimiento (El Giro Cognitivo, 2011).

(…) Ernest sosa introdujo la noción de virtud inte-
lectual en el debate epistemológico contemporáneo
en un documento de 1980, “la balsa y la pirámide”.
sosa argumentó en este documento que un llama-
miento a la virtud intelectual podría resolver el
conflicto entre fundacionalistas y coherentistas
sobre la estructura de la justificación epistémica.
(Baehr, s. f., “Epistemología de la virtud”).
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sosa propone un modelo en el cual la justifica-
ción tiene su origen en una virtud intelectual. su
propuesta es un fundacionalismo externo pues la
justificación de la creencia se da mediante una
virtud intelectual que no implica que el agente la
perciba en sí mismo, es decir, la justificación a
través de la virtud intelectual no es cognitiva-
mente accesible desde la perspectiva interna de
la persona (Baehr, s. f., “Epistemología de la vir-
tud”).

(…) tradicionalmente, el debate coherentista/fun-
dacionalista ha sido un debate […] entre los inter-
nistas. tanto los coherentistas como los fundacio-
nalistas han estado generalmente de acuerdo en
que estar justificado en la creencia […] es tener
una buena razón para pensar que la afirmación es
verdadera. […] los coherentistas afirman que la
estructura debería caracterizarse en términos de
relaciones de coherencia doxástica y los fundacio-
nalista que debería caracterizarse […] en térmi-
nos de relaciones entre las creencias fundaciona-
les y las creencias que apoyan. sosa rechaza este
supuesto compartido. afirma que la justificación
consiste en que una creencia tiene su origen en
una virtud intelectual. Pero una creencia puede
tener su fuente en una virtud intelectual sin que
uno sea consciente de ello y, por lo tanto, sin que
tenga ninguna razón para pensar que la creencia
es verdadera (Baehr, s. f., “Epistemología de la
virtud”).
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la normatividad epistémica propuesta por
Ernesto sosa son el acierto, la destreza y la apti-
tud. Para explicar esta normatividad sosa realiza
una analogía con el deporte, en especial, al tiro
con arco a la diana. así como las personas emiten
un juicio con el objetivo de obtener creencias ver-
daderas justificadas, los arqueros disparan sus
flechas con el objetivo de acertar en la diana.
Entonces se evalúa de la siguiente manera: según
alcancen o no el blanco (acierto); en referencia a la
habilidad que el agente muestra en el lanzamien-
to de la flecha (destreza); y en la medida en que el
acierto es el resultado de dicha habilidad (apti-
tud) (Gómez, 2019).

Para Ernesto sosa, las creencias son acciones
cuyo objeto es la verdad, por ello, define al conoci-
miento como una creencia apta, esto es, como una
creencia cuyo acierto (verdad) se debe al ejercicio
de una destreza, facultad o competencia epistémi-
ca estable en condiciones normales lo suficiente-
mente fiable pues conduce o rastrea la verdad
(Gómez, 2019).

la normatividad epistémica referida permite
una reorientación externista al concepto de justifi-
cación, esto en contra de las críticas internistas
que desvinculan la justificación de cualquier situa-
ción externa del sujeto y de la teoría, incluidas las
virtudes epistémicas (Gómez, 2019). así, el conoci-
miento deja de ser una evaluación interna.

(…) «para los internalistas, el principal objetivo
epistémico es la validación de los juicios propios
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acerca de la propia posición epistémica, utilizando
únicamente recursos accesibles de manera reflexi-
va» (Pritchard, 2005: 229). […] para el externalis-
mo, los factores que producen la justificación de
una creencia son ‘externos’ al agente, en el sentido
de que no tienen por qué ser inmediatamente acce-
sibles a la introspección o reflexión. Para el exter-
nalismo, la justificación requiere fundamental-
mente una conexión externa apropiada entre la
creencia y la verdad… (hoyos, 2006: 94).

Pero, a lo que Ernesto sosa llama creencia apta
también lo denomina “cognición animal”, otros
“conocimiento fácil”, esto es: un “conocimiento que
se tiene gracias a la aptitud y estabilidad de nues-
tras facultades «externas»” (hoyos, 2006: 96). Por
ejemplo, bajo mis competencias fiables genero
una creencia inmediata basada en mi capacidad
visual, de que la superficie de la mesa en que tra-
bajo es roja. automatismo que descarta la impor-
tancia del agente pues da cuenta de que numero-
sas creencias pueden formarse sin reflexión a par-
tir de competencias fiables. En consecuencia, en el
conocimiento humane el agente requiere además
una dimensión reflexiva que le permita incorporar
los elementos necesarios y los factores presentes
al momento de elaborar un juicio: una perspectiva
epistémica (perspectivismo) respecto a sus facul-
tades de primer orden (creencias inmediatas al
asentamiento cuya base es meramente animal), y
la idoneidad de las condiciones externas e inter-
nas para el ejercicio de esas facultades (Gómez,
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2019), esto es, un ascenso epistémico que supone
poner en perspectiva nuestro conocimiento ani-
mal (hoyos, 2006: 97).

Por lo anterior, es por lo que sosa distingue
entre creencia y juicio; mientras que la primera
sería una facultad de primer orden, esto es, atrac-
ciones inmediatas al asentamiento cuya base es
meramente animal; el segundo, sería un acto
reflexivo y libre que implicaría el compromiso
racional del sujeto. Por ejemplo, a pesar de mi cre-
encia de que el té está amargo, evito hacer el jui-
cio acerca de su sabor real pues mi resfriado
puede hacerme confundir los sabores, por ello es
por lo que tomo en consideración el impacto que
mi situación puede tener en la verdad de mis afir-
maciones (Gómez, 2019).

Este tipo de conocimiento, más rico y comprehen-
sivo que el primero, requiere el ejercicio de virtu-
des ‘internas’, como la coherencia. «Este conoci-
miento reflexivo requiere una amplia coherencia,
incluyendo la propia habilidad para situar nuestro
conocimiento de primer orden en una perspectiva
epistémica» (ibid.: 280). Estas virtudes que hacen
posible el conocimiento reflexivo pueden llamarse
virtudes de segundo orden, ya que nos permiten
evaluar las virtudes involucradas en el conoci-
miento animal o de primer orden. así, el conoci-
miento reflexivo requiere lo que el internalismo
exige. la moraleja general de sosa es la siguiente:
El conocimiento requiere verdad y coherencia, es
cierto, pero a menudo requiere más: por ejemplo,
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que uno esté adecuadamente relacionado, causal o
contrafácticamente, con los objetos de conocimien-
to, lo cual no está necesariamente garantizado por
la mera verdad-más-coherencia de las creencias,
no importa cuán comprehensiva sea la coherencia.
[…] El conocimiento requiere no solamente justifi-
cación interna o coherencia o racionalidad, sino
también garantía o aptitudes externas (ibid.: 284).
(hoyos, 2006: 97).

Enseñanza y apropiación de virtudes epistémicas

Partiendo filosófica y pedagógicamente desde
nuestras conceptuaciones de filiación –la herme-
néutica analógica y la pedagogía de lo cotidiano–,
lo adecuado en la formación de virtudes epistémi-
cas es mediar y atender de forma cuidadosa (evi-
tando claramente el eclecticismo y el equivocismo)
ambos enfoques de la epistemología de virtudes:
el fiabilismo y el responsabilismo.

Como ya mencioné, en el apartado inicial de
este documento, además de diferenciarse por el
tipo de hábitos que cultivan cada una, las virtu-
des morales y epistémicas se diferencian por cómo
se aprenden. El modo tradicional de entender esta
educación, de acuerdo con Beuchot (1999), es que,
las morales se aprenden por medio del ejemplo de
conducta, y las epistémicas a través de la ense-
ñanza (p. 19).

El modo tradicional de entender a la educación
en virtudes puede orientarnos acerca de lo que
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sucede pedagógicamente al interior de la episte-
mología de virtudes. al respecto, el fiabilismo
parece estar de acuerdo con que la manifestación
de estas facultades naturales, dirigidas hacia la
búsqueda de la verdad por medio del análisis y la
justificación de creencias, se hace a través de la
enseñanza, la cátedra y el decir, buscando con
este tipo de docencia que el aprendiz desarrolle y
manifieste facultades como la conceptuación, la
memoria, la introspección, el oído y la capacidad
de razonar deductivamente.

a su vez, el responsabilismo parece estar de
acuerdo con que la formación del carácter cogni-
tivo se apropia al interior de comunidades inte-
lectuales, o por medio del acompañamiento, en el
cual los investigadores de mayor experiencia (en
este caso, sus maestros) son un paradigma, el
cual, según Wittgenstein, solo puede mostrarse;
es decir, operan como modelos de conducta epis-
témica, enseñan con el ejemplo. Por ello, el
aprendiz debe estar atento a su maestro si lo que
quiere es aprender rasgos del carácter como, por
ejemplo: la atención, la imparcialidad, la apertu-
ra de mente, la tenacidad, el coraje intelectual,
la humildad, la tolerancia, la ecuanimidad y la
perseverancia.

una educación analógica en virtudes epistémi-
cas nos permitiría no sólo desde el fiabilismo
enseñar las facultades necesarias para aumentar
nuestro conocimiento de la realidad, sino que, con
el responsabilismo, podríamos hacerlo como refi-
rió haddad (2017), de buen modo: con meticulosi-
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dad, sobriedad, compromiso, etc. (haddad, 2017:
11 y 12).

Por lo dicho, he de resaltar que, si una pedago-
gía analógica de lo cotidiano media entre el decir
y el mostrar en una educación en virtudes mora-
les, también puede hacerlo en una de virtudes
epistémicas, y esto no sólo porque las virtudes fia-
bilistas operen con el decir y las responsabilistas
con el mostrar (desde una educación en virtudes
tradicional), sino porque, como ya refirió Beuchot
(1999), la enseñanza de la virtud supone una “dis-
posición adquirida en el diálogo y el acompaña-
miento maestro-alumno” (p. 14). no sólo la con-
ceptuación o la memoria se aprenden con la cáte-
dra, en ocasiones, ver en nuestro maestro esas
facultades nos impulsa a buscarlas en nosotros.
igualmente, no sólo la imparcialidad o la apertu-
ra de mente pueden ser bien significadas por el
aprendiz cuando las observa en su maestro, en
ocasiones requerirá una explicación de éste para
poder darle significado y sentido a lo que atenta-
mente observa.

las virtudes intelectuales…

no pueden darse sin ir acompañadas, en alguna
medida por las virtudes prácticas sobre todo sin
esa que es intermedia o mixta, la prudencia, que
las encauza. Ella es una especie de virtud, híbrida,
entre las teóricas y las prácticas… (Beuchot, 1999:
19).
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Y yo agregaría, que no sólo pueden y deben apo-
yarse de las morales, sino de las morales episté-
micas, esto es, las del carácter o responsabilistas. 

Entonces, desde la postura analógica de
Beuchot (2007), el decir y el mostrar estarán pre-
sentes en la educación en virtudes, aunque, como
en la analogía predomina la diferencia sobre la
univocidad, ciertamente se tratará en mayor
medida del mostrar, pero algo también se podrá
decir (p. 65) cuando se trate de virtudes del carác-
ter, y viceversa, algo también se podrá mostrar
cuando se trate de las virtudes fiabilistas.

Por tanto, habrá que decirle al alumno cómo se
investiga, cómo se produce el conocimiento, cómo
se le justifica y fundamenta, cuál es el carácter
necesario para la labor epistemológica, pero tam-
bién habrá que mostrárselo en la práctica; y este
compromiso y responsabilidad moral y cognitiva,
es especialmente relevantes en la época de la
“nueva normalidad”, que conlleva una renovada
realidad.

al entender la educación en virtudes epistémi-
cas como se refirió, resulta comprensible que para
lorraine Code (1984) en Gómez (2019), no baste
con que las virtudes epistémicas refieran una con-
cepción activa del sujeto en la adquisición de bie-
nes epistémicos (estudiante o aprendiz), sino que,
es de especial interés el agente que habrá de for-
mar el carácter del investigador (su maestro, su
mentor icónico).

Esto en el entendido que la educación en virtu-
des requiere que quien enseña opere como mode-
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lo, esto es, que él mismo sea un referente de vir-
tudes. Beuchot (2007) menciona algunas con las
que debe contar, por ejemplo: la parsimonia en la
experimentación, la seriedad en la contrastación
de supuestos, el rigor en la argumentación, la
apertura de mente necesaria para considerar la
posibilidad de verdad de otras teorías, así como
para aceptar los contraejemplos u objeciones que
se les realizan a las nuestras; virtudes que se
nutren y promueven principalmente con la prácti-
ca en la comunidad epistémica y con el ejemplo
del maestro (p. 64).

Como podemos percatarnos, a pesar de que
Beuchot (2007) reconoce que Ernesto sosa es
quien ha rescatado a las virtudes en la epistemo-
logía (p. 64) contemporánea, las virtudes que
enlista Beuchot, por su pensamiento analógico,
corresponden tanto al enfoque responsabilista o
del carácter, como al fiabilista o de las facultades. 

la pedagogía analógica que resulta del traba-
jo de Beuchot, insisto, debe informar y formar,
decir y mostrar, dar cátedra y dar ejemplo, dialo-
gar y acompañar al estudiante, esto, con la finali-
dad no de imponer o inventar habilidades que le
sean ajenas, sino de educir de él las virtudes que
en potencia puede desarrollar.4 Esta intencionali-
dad educativa claramente podemos verla en el
siguiente párrafo:
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así pues, el maestro, para enseñar una ciencia al
alumno, forma en él el hábito o virtud de extraer
conclusiones pertenecientes a esa ciencia. Por así
decir, comienza conduciéndolo a la comprensión de
los principios fundamentales de esa disciplina, y le
va enseñando a deducir, a partir de ellos, conclu-
siones dentro de esa ciencia, a obtener las corres-
pondientes demostraciones, a seguir con hábito
seguro las reglas pertinentes. no solamente le
informa, sino que forma en él un hábito-cualidad
(el cual es la virtud) de operar con lo que de acuer-
do en ese saber se hace, siguiendo las reglas que le
son propias (Beuchot, 1999: 20).

Esta cita textual, aunado a lo dicho en el párrafo
anterior a ella, puede ser referente de una inter-
pretación más extensa. En la cita leímos: No sola-
mente le informa, sino que forma en él un hábito-
cualidad (el cual es la virtud) de operar con lo que
de acuerdo en ese saber se hace, siguiendo las
reglas que le son propias. Con una primera lectu-
ra podría pensarse que se evoca el proceso de
enseñanza metodológica propia de la disciplina, y
por ello quizá concerniente a las virtudes fiabilis-
tas, pero, más de fondo, sabemos hoy día que la
ciencia se hace en comunidades epistémicas a tra-
vés de la reproducción de un paradigma (el traba-
jo de thomas. s. Kuhn, nos lo dejó muy claro). En
este sentido, no sólo se debe formar al estudiante
acerca de los conceptos y métodos propios de la
disciplina, sino igual de importante es que se le
enseñe a sobrevivir académicamente, dentro y

231

CAPÍTULO 8: LAS VIRTUDES EPISTÉMICAS PARA PENSAR LA “NUEVA NORMALIDAD”



fuera de la comunidad intelectual que lo arropa.
De no realizarse esto, el estudiante no estaría
operando con lo que de acuerdo en ese saber se
hace, siguiendo las reglas que le son propias, las
morales, es decir, las propias de las virtudes res-
ponsabilistas o del carácter. De ahí la importancia
de que las virtudes epistémicas sean enseñadas
mediante una docencia analógica.

Conclusiones

los argumentos cognitivos expuestos pueden
sintetizarse fácilmente de esta manera: al pen-
sar bien –una actividad requerida con urgencia
para significar y actuar apropiadamente en la
“nueva normalidad”– se requiere poseer las vir-
tudes epistémicas explicitadas con detalle por el
autor que acaba de leer, y esto significa que es
bueno y conveniente tener capacidades para
conocer, probadas reiterada o continuamente
como aptas para dar con la realidad considerada,
de manera acertada, precisa, rigurosa y consen-
sada en nuestras comunidades de prácticas a
través del diálogo, para lograr comprobar lo
dicho y/o percibido. De igual manera, si histori-
zamos el saber sobre las virtudes, como se sugie-
re en el artículo “la filosofía de la ciencia desde
una historiografía actualizada”, es viable postu-
lar otra virtud epistémica: asumir el pensamien-
to de frontera, para estar en la mejor frontera
actual, tal como se dice en el artículo “Pensar el
conocimiento de frontera…”.
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las capacidades cognitivas virtuosas deben
haberse conformado en nuestra educación inicial
–tanto familiar como escolar– y es deseable sur-
jan de la imitación realizada sobre nuestros
modelos formativos, los íconos directivos que ten-
games para pensar bien. Desde esta tesis resalta-
mes la necesidad de una buena educación tanto
familiar como escolar, que serán centrales en la
construcción de nuestras virtudes epistémicas, en
especial de nuestra prudencia (nuestra frónesis):
la capacidad intelectual virtuosa que favorecerá
nuestro carácter psíquico, moral y cognitivo. Y
beneficiará otras virtudes epistémicas como la
templanza, el arrojo intelectual (incluso valentía),
la tenacidad, el rigor cognitivo y, sobre todo, la
apertura de mente, para estar dispuestos a escu-
char otros argumentos y posiciones, incluso diver-
sas a las nuestras, ejerciendo una imparcialidad
cognitiva y moral, que aumenten nuestra capaci-
dad de saber y hagan crecer la conciencia que ten-
games.

aumentar la conciencia

Este es un asunto mayor e importante. la “con-
ciencia” en su nivel más primigenio es estar en la
vigilia, encontrarnes despiertes; estar en capaci-
dad para percibirnes junto con nuestro entorno
inmediato; algo así como la “«cognición animal», [o
el] «conocimiento fácil»” resaltados por ulises
Cedillo Bedolla en su escrito previo. no obstante,
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hay más alturas del ser conscientes, y es deseable
avanzar desde su primer nivel a otros más elabo-
rados, como el de una conciencia senso-simbólica
de nosotres mismes y nuestro medio ambiente;
otra teórica –o simbólica– para significar lo perci-
bido e incluso una histórica, para tener una
mayor y mejor interpretación de lo percibido y sus
dinámicas.

De alcanzar estos niveles del conocimiento dis-
cernido y reflexionado –estos grados de la concien-
cia–, tendremes una virtud epistémica mayor y de
gran relevancia, que puede denominarse como la
conciencia aumentada, fuerza cognitiva benéfica
para el ejercicio de la frónesis y las demás virtu-
des epistémicas, con la cual conformaremes un
carácter integral (psíquico, moral y cognitivo),
favorable al buen saber y a nuestra participación
en los grupos de producción del mejor conocimien-
to, que nos ayudará a entender, significar y otor-
garle sentido a los cambios surgidos a consecuen-
cia del Efecto Covid-19.

recordar estas consecuencias

a más de medio año del inicio de la pandemia
del Covid-19 podemes realizar un recuento de
las múltiples publicaciones de todo tipo relacio-
nadas con ella, en diversos órdenes del conoci-
miento, incluida prioritariamente la difusión de
la investigación en salud –la integral: tanto
fisiológica como mental–; no obstante, en esta
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reflexión es relevante sintetizar, en el estilo de
exposición adoptado, destacando que las conse-
cuencias del Covid-19 las sistematizamos recu-
perando su orden de urgencia. De inicio, y sin
dudas, los resultados sanitarios o médicos del
virus sars-Cov2; segundo sus productos econó-
micos generadores de una recesión mundial con
resultados catastróficos en diversos grados; la
tercera debe asociarse a los perjuicios en la
salud mental, una situación cada vez más docu-
mentada. la cuarta manera de los efectos segu-
ramente comienza a indagarse y se vincula a las
consecuencias psicológicas de la pandemia del
Covid-19, y todo esto en conjunto, de manera
integrada y dinámica, generó una transforma-
ción central y primordial: el cambio en la vida
cotidiana, como puede revisarse en el artículo
“repensar la vida cotidiana en tiempos del
Covid-19”, publicado el 1 de mayo del año 2020,
el primer año del Covid-19.

El cambio en la vida cotidiana

se produjo como resultado del necesario confina-
miento adoptado por los gobiernos como primera
medida indispensable para contener el avance del
virus sars-Cov2, y el tener que quedarnes en casa
en el largo tiempo del confinamiento inicial (diga-
mes los cuatro meses del primer semestre del año
2020) cambió el modo diario de vivir de múltiples
modos que deberían investigarse uno a uno. Por el
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tipo de exposición adoptado –favorable a estable-
cer géneros cognitivos, capaces de dar con la rea-
lidades primigenias u originales– es mejor desta-
car el cambio en la vida diaria que teníames pre-
Covid-19 pues él es la indicación central para sig-
nificar la realidad de la “nueva normalidad”, con
la cual hoy tenemes que vivir.

El confinamiento nos sacó de la vida cotidiana
conocida en todas sus maneras de existencia y
produjo resultados relevantes. En la vida diaria
pre-Covid-19 era natural tener una colocación, en
tanto sabíames cómo actuar; estábames coloca-
des, situades, acomodades a nuestras actividades
con sus propios modos y ritmos de acción y recuer-
dos. Desde ellos vivíames al despertarnes para
prepararnes e ir al trabajo laboral, llevar a les
hijes a la Escuela, pasar el fin de semana, en fin,
lo habitual y diario. también sabíames la manera
de pasar las vacaciones, o realizar viajes de des-
canso; visitar familiares, amigos e incluso veci-
nes, pero el virus sars-Cov2 vino a cambiarlo
todo; hasta la manera de saludarnes, de acercar-
nes a les otres.

Esto es: el virus sars-Cov2 y su efecto en la
vida cotidiana primero nos desmovilizó y luego
nos descolocó generando el impulso primigenio
para dar con lo aquí llamado Efecto Covid-19, y
posteriormente –en cuanto los gobiernos tenían
que promover el desconfinamiento– produjo la
“nueva normalidad”, con su correlativa “nueva
realidad”.
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la inédita realidad producida 
por el Covid-19

Es sabido que la pandemia del Covid-19 es en sí
misma desconocida pues las previas, hasta la lla-
mada “gripa española” –activa hace un poco más
de un siglo–, fueron menos letales y dañinas, y es
parte de una realidad inédita para la humanidad.
El mundo que conocíames cambió y hay múltiples
evidencias de su transformación, a pesar de que
hay personas que por diversas circunstancias
rechacen aceptarlo y/o hasta increíblemente nie-
guen la existencia del virus sars-Cov2 y su enfer-
medad: el Covid-19.

independientemente de la existencia de este
tipo de seres humanes, quienes poseen el derecho
de pensar como puedan, la modificación real de la
vida cotidiana es innegable y hay diversos medios
para hacerla evidente. Por su significado desta-
quemes sólo uno, central en la vida diaria de hace
casi un siglo y medio, cuando se establecieron a
nivel mundial los sistemas nacionales de educa-
ción, sobre el último cuarto del siglo xix.

Previamente distinguimes la existencia histó-
rica de la clase social triunfante en la moderni-
dad, la cual, para poder tener un mundo a su ima-
gen y semejanza impulsa la creación de los siste-
mas nacionales de educación creando la Escuela,
la institución formadora por excelencia. En el pro-
yecto original de los burgo-capitalistas la meta
era crear “buenos ciudadanos” –así, tal cual, con-
forme a su lenguaje patriarcal–, y esta intención

237

CAPÍTULO 8: LAS VIRTUDES EPISTÉMICAS PARA PENSAR LA “NUEVA NORMALIDAD”



fue transformándose con el paso de los años,
hasta quedar desdibujada como también su pro-
yecto civilizatorio se modificó para convertirse
exclusivamente en uno de acumulación de capital
y dominio del mundo globalizado luego de la
segunda Guerra Mundial.

no obstante, estos cambios del mundo capita-
lista, la Escuela permaneció como la gran institu-
ción educativa incorporándose a la vida diaria de
grandes poblaciones, que respondían a la necesi-
dad de aceptar las políticas oficiales de educación
escolar para la infancia y, la conveniencia que les
hijes estuvieran resguardades, mientras padres y
madres atendían sus obligaciones laborales, como
medio indispensable de sobrevivencia. todo esto
de manera especial, en la última parte del siglo
xx, durante el triunfo del neoliberalismo.

la pandemia del Covid-19 modificó en primer
lugar la asistencia de grandes sectores de las
poblaciones nacionales a la Escuela y este cambio
en sí mismo fue significativo. hay muchos estu-
dios ya sobre esta situación, que se mantuvo para
el segundo semestre del año del Covid-19 (este
complicado 2020), en cuanto muchos sistemas
nacionales de educación tendrán que optar por la
educación virtual o en línea, ante la imposibilidad
de regresar a las clases presenciales.

lo dicho hasta ahora hace palpable la existen-
cia de una “nueva realidad” y lo deseable es que
pudiéramos tener las virtudes epistémicas ade-
cuadas para lograr significarla pronto y bien,
para poder actuar adecuadamente en ella. El

238

ULISES CEDILLO BEDOLLA Y LUIS EDUARDO PRIMERO RIVAS



texto que les ofrecimos y a punto de concluirse
desea convertirse en una buena contribución para
lo uno y lo otro. ojalá así sea.
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