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Mientras escribimos estas palabras como antesala a esta publicación, que 
usted, amable lector, tiene en sus manos, escuchamos las voces noticiosas del 
último ataque terrorista del grupo militante Hamás y la férrea determinación 
del Estado de Israel de destruir totalmente a este grupo palestino. Por otro 
lado, en Europa Oriental, cada día somos testigos de los horrores de la guerra 
entre Ucrania y Rusia, en la que no parece avizorarse una tregua cercana. 
Asimismo, los discursos bélicos de Estados Unidos y la Unión Europea en 
nombre de la seguridad supranacional han aumentado geométricamente 
la producción y el comercio de armamento pesado y estratégico en todo 
el mundo, mientras existe una evidente indiferencia hacia la hambruna de 
pueblos desplazados y pauperizados por la violencia. A la par, los conflictos 
en la región del Sahel, particularmente en Mali, Guinea Conakry, Chad, 
Burkina Faso, Sudán y Níger, muestran la histórica inestabilidad del continente 
africano poscolonial. Sumado a esto, el atropello a los derechos humanos 
por la acción de una guerra no oficial, pero real, en la que participan 
paramilitares, ejército, la guerrilla y demás grupos armados que operan en 
Colombia, en Centroamérica y México, impulsados por economías ilegales 
como el narcotráfico, la trata de órganos, de vidas humanas y de animales, y 
la minería ilegal. 

Todos estos conflictos muestran el mundo convulsionado que habitamos y 
nos habita, pero también la necesidad de repensarse como un ecosistema 
planetario sostenible, viable y en paz.

Esta publicación analiza la importancia de las epistemologías hospitalarias 
constructoras de dialogicidad, escucha activa y ética, la recepción responsable 
del otro y el ejercicio de los derechos humanos para aspirar a una viabilidad 
planetaria. 
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Introducción

César Correa-Arias

Amelia Caro-Beltrán

Mientras escribimos estas palabras como antesala a esta publica-
ción que tiene en sus manos, amable lector, escuchamos las vo-
ces noticiosas del último ataque terrorista del grupo militante 
Hamás, que acabó con la vida de 1400 civiles israelíes, y la férrea 
determinación del Estado de Israel de destruir totalmente a este 
grupo palestino, desatando uno de los más horrendos genoci-
dios de los últimos años. Por otro lado, en Europa Oriental, cada 
día somos testigos de los horrores de la guerra entre Ucrania y 
Rusia en la que no parece avizorarse una tregua cercana. Asimis-
mo, los discursos bélicos de Estados Unidos y la Unión Europea 
en nombre de la seguridad supranacional han aumentado 
geométricamente la producción y comercio de armamento pesa-
do y estratégico en todo el mundo, mientras existe una evidente 
indiferencia hacia la hambruna de pueblos desplazados y paupe-
rizados por la violencia. A la par, los conflictos en la región del 
Sahel, particularmente en Mali, Guinea Conakry, Chad, Burkina 
Faso, Sudán y en Níger muestran la histórica inestabilidad del 
continente africano postcolonial. Sumado a esto, por nombrar 
solo algunos de los conflictos mundiales más difundidos, el 
atropello a los derechos humanos por la acción de una guerra no 
oficial, pero evidente, tangible, en la cual participan paramilita-
res, ejército, la guerrilla y los grupos armados que operan en Co-
lombia, en Centroamérica y México, impulsados por economías 
ilegales como el narcotráfico, la trata de órganos, de vidas huma-
nas, de animales y la minería ilegal. Todos estos conflictos mues-

Introducción
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tran el mundo convulsionado que habitamos y nos habita, pero 
también la necesidad de repensarse como un ecosistema plane-
tario sostenible, viable y en paz.

A fin de aspirar a una viabilidad planetaria es necesario anali-
zar la importancia de las epistemologías hospitalarias construc-
toras de dialogicidad, escucha activa y ética, la recepción respon-
sable del otro u el ejercicio de los derechos humanos. Nos referi-
mos a oralidades y literacidades de naturaleza crítica conducentes 
a una acción formativa en el horizonte de una paz imperfecta. 
Que, si bien inestable y aparentemente frágil, será siempre perti-
naz, el signo de una humanidad justa y hospitalaria. Una paz 
construida con relatos diversos que son vehículos de compren-
sión de la diversidad de narrativas en contextos diversos. Textos 
fijados en una escritura crítica y anfitriona, una danza denun-
ciante y esperanzadora, una pintura callejera a la intemperie y, 
sin embargo, que acoge nuestra mirada, una voz que canta sin ser 
acallada, un espacio donde los pasos van por un camino sin ver-
güenza y sin precariedad.

Esta publicación se abre paso entre relatos a través de tres te-
máticas estructurantes: a) oralidades y los entre juegos de la me-
moria y la justicia espacial; b) narrativas de la formación en clave 
crítica; y c) nuevos horizontes narrativos.

El eje sobre Oralidades y justicia espacial se inicia con el capítu-
lo denominado «Infancia y espacio público como generadores de 
la ciudad lúdica: oralidades urbanas», escrito por las académicas 
Flor Gabriela Gutiérrez-Serrano y Blanca Esther García- Ramírez, 
que, a través de una luz íntima, nos permiten ver los claroscuros 
de la habitación de la civitas, por aquellos, que, en torno a los 
derechos humanos, esperan la madurez para ser ciudadanos. 
Los niños y niñas que habitan el espacio urbano en palabras de 
Gutiérrez- Serrano y García-Ramírez nos brindan una lección 
de ciudadanía.

Las variopintas canicas que danzan para chocarse unas con 
otras con otras, un lazo que es batido de extremo a extremo por 
los aires esperando desafiar la agilidad de alguno, una bicicleta 
olvidada en un andén por un niño o niña que, «corre que te al-
canzo...». El juego como representación de la ciudad resulta ser 
una forma lúdica para repensar el espacio. Las autoras afirman 
que el modelo contemporáneo de ciudad remite a una ciudad 
global: dispersa, acelerada, segregada, marginada y desigual 
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que se cosifica y se desalma, vaciándose de toda intención co-
munitaria.

La ciudad lúdica alberga el juego como práctica habitual, 
transformando el entorno urbano y a quienes lo transitan y ha-
bitan. Es el espacio del ocio y la recreación como formas legíti-
mas del ser y del estar. El juego permite habitar el espacio con 
otros, creando lazos sociales, uniendo generaciones diversas, 
creando lo insólito de un momento compartido que es capaz de 
acabar con la vergüenza que se imprime por una sociedad del 
consumismo de productos y de tiempo. La ciudad lúdica apuesta 
por impedir la desaparición del homo ludens.

Las autoras recuerdan que, hace apenas unas décadas, nos 
percatamos como sociedad adulta de la importancia de confron-
tar nuestras formas de construir la ciudad, de habitarla y reconfi-
gurarla teniendo en cuenta la población infantil, pero, sobre 
todo, de construirla con los niños y las niñas. Por eso, afirman 
que los menores con sus padres o cuidadores tienen necesidades 
e intereses particulares que la ciudad debería atender para reco-
nocerse a sí misma como una entidad solidaria y equitativa.

Retomando a Tonucci (1991) como pionero en el desarrollo 
del concepto de ciudad educadora, afirman las autoras, la ciudad 
desde una práctica pedagógica permite a todos comprender la 
trama urbana en colectivo tanto como en lo individual, brindan-
do saberes de interpretación de los códigos de significado con los 
que opera la ciudad, y estrategias para la generación de identida-
des subjetivas y comunitarias para la apropiación de lo urbano.

El estudio se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra (ZMG), Jalisco, México, y muestra la imperiosa necesidad de 
ejercer el juego y la recreación como la legitimación de los dere-
chos ciudadanos. Este modelo de ciudad, afirman las autoras, 
apuesta por la transformación de las condiciones, los imagina-
rios y representaciones como base fundamental para orientar sus 
acciones, gestiones, programas y proyectos. Se trata, finalmente, 
de una ciudad lúdica orientada a la generación de condiciones  
y oportunidades para que todas las personas puedan acceder a 
prácticas que posibiliten ejercer la ciudadanía.

Las autoras ofrecen ejemplos exitosos que apoyan una ciudad 
lúdica en el ZMG y permiten ver cómo estas prácticas están in-
tencionalmente fundamentadas por una pedagogía ciudadana. 
El texto concluye señalando la ciudad lúdico-educadora como el 
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espacio de participación y ejercicio de la ciudadanía por exce-
lencia.

En el segundo capítulo, «Los límites de lo urbano en el inte-
rior de un pueblo horticultor: narrativas de resignificación del 
territorio de borde urbano», cuya autora es María Estela Guevara- 
Zárraga, se discute la noción de borde urbano desde una perspecti-
va cualitativa. Parte de los procesos de la oralidad para acercar-
nos a la recuperación de narrativas con las que se asume el cam-
bio hacia la vida urbana. Tal empresa está orientada a fomentar 
técnicas y prácticas simbólicas, fundamentadas a partir de prácti-
cas discursivas desde las creaciones sociopolíticas encaminadas a 
una formación democrática y ética de los sujetos que habitan el 
territorio. Este horizonte metodológico y deontológico permite, 
según la autora, comprender el concepto dual de borde rural- urbano 
(BRU). Este espacio se comprende, primero, desde un referente 
físico- morfológico a partir de un análisis sociocultural de la rea-
lidad, pero, igualmente, se continúa desde una oralidad gráfica y 
desde prácticas socioterritoriales que una comunidad situada 
realiza para demarcar su Oikos. El estudio se centra en dos estu-
dios de caso en el municipio de Tonalá, Jalisco: 1) Ciudad Aztlán 
y Rey Xólotl; y 2) la comunidad hortelana de San Gaspar de las 
Flores.

La autora nos lleva por un recorrido histórico-conceptual de 
esta geografía mezclada que nos permite ver cómo los espacios 
de borde y, por tanto, de interacción surgen de manera aleatoria 
sin un orden o patrón específico. En los espacios de la ciudad 
que atestigua el cambio inevitable de lo rural a lo urbano se 
mezclan las prácticas agrícolas con ocupación habitacional urba-
na, sin ninguna planeación y con el desinterés del Estado.

Asimismo, anota la autora que el BRU concentra dos entida-
des que se reconocen como diferentes, casi opuestas, a la vez que 
cuentan con rasgos compartidos: en la gestión urbana de los ac-
tores y factores sociales de la vida de estos genera oportunidades 
de reproducción de esquemas de producción, participación ciu-
dadana, condiciones particulares de estructura y demás elemen-
tos que hace que el ámbito rural se complemente con su par ur-
bano.

El estudio analiza el borde urbano de Tonalá, reconocido 
como integrante del territorio del Área Metropolitana de Guada-
lajara (AMG). La autora afirma que este territorio se caracteriza 
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por una transición regional, y no solo por conectar con las cen-
tralidades metropolitanas, sino también por conectar con el ex-
terior nacional e internacional, análisis que se hace desde las ci-
fras oficiales relativas al comercio de artesanías de Tonalá.

En el trabajo de campo la autora evidencia que la infraestruc-
tura se privilegia en el centro municipal, ya que es el lugar donde 
se establecen las tiendas y los talleres de los artesanos que, a gran 
o pequeña escala, articulan el mercado local con los transfronte-
rizos, anunciando las influencias y flujos de la articulación rural-
urbana.

Para la autora, el BRU también representa un espacio de arti-
culación de recursos, actores y procesos varios en un territorio de 
contención para el buen funcionamiento de las centralidades ur-
banas, donde se pueden evidenciar la mixtura de los bordes y la 
autonomía que allí se ejerce, al permitir hacer uso de los saberes 
que, como espacios intermediarios, se despuntan como únicos, 
distintivos.

Posteriormente, la autora se refiere al espacio liminar como un 
concepto que señala situaciones de transición o excepción ocu-
rridas de acuerdo con pautas de cambio social para las personas 
y sus comunidades. Afirma que durante el periodo de liminali-
dad los sujetos pueden presentar conductas y ejercer prácticas de 
excepción sin alterar la estructura social entendiéndose como 
una condición transitoria.

Su trabajo concluye que la condición liminal propia del BRU 
se articula en un espacio mezclado entre lo rural con lo urbano. 
Allí, donde los habitantes usan y ocupan el espacio público: la 
plaza, el kiosco y el atrio, dando la impresión, a partir de las acti-
vidades y de las emociones que se observan, que se trata de un 
lugar para descansar y pasear, apenas percibiendo lo que se va 
sedimentando como urbano en su comunidad.

Jorge Arturo Chamorro-Escalante nos presenta el texto «La es-
pacialidad como campo de abstracción en la cultura expresiva 
Wixárika del Norte de Jalisco», afirmando que en la historia inte-
lectual de la antropología se han expuesto numerosas definicio-
nes y puntos de vista en torno al concepto y análisis de la cultura 
de acuerdo con los diferentes paradigmas teóricos, entre difusio-
nistas, funcionalistas, evolucionistas, deterministas, relativistas, 
estructuralistas, cognitivistas, interpretativos, energéticos, adap-
tativos, semióticos o simbolistas. Pero la postura antropológica 
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contemporánea coincide en dejar atrás aquellos viejos prejuicios 
decimonónicos sobre culturas superiores y culturas primitivas y 
el divorcio que se realiza entre cultura y naturaleza. Todo lo an-
terior, a fin de atender a la diversidad cultural, la interculturali-
dad, y la vinculación de entorno y cultura.

El autor insiste en representar la cultura expresiva como un 
vehículo portador de las identidades regionales plurales, lo que 
nos permite recordar la existencia de diversidades e identidades 
polivalentes. También puntualiza que, si bien hemos sido testi-
gos del arte indígena como confirmación de una tradición, he-
mos de considerar este tipo de arte no como algo homogéneo o 
uniforme, sino como manifestación de épocas distintas y de 
múltiples características regionales de la cultura. Pues afirma que 
resulta difícil concebir, por ejemplo, el norte de Jalisco sin la pre-
sencia de la cultura expresiva wixárika.

El trabajo que presenta Chamorro sobre cultura expresiva 
wixárika se basa en la experiencia de campo en Tateikie (San An-
drés Cohamiata), Tuapurie (Santa Catarina), Tutsipa (Tuxpan de 
Bolaños), Nueva Colonia y Keoruwitia (Las Latas) del Norte de 
Jalisco, en los periodos de Semana Santa desde el año 1999 a 
2004 y en Mesa del Tirador de la misma región para Fiesta del 
Tambor o Tatei Neixa en el 2002.

El capítulo que cierra esta primera sección se llama «Historia 
de vida de Leonor Terry Dupuy, reina de la sociedad de tumba 
francesa en Guantánamo», escrito por Manuel Coca Izaguirre. El 
autor señala que este trabajo forma parte de una de las líneas de 
investigación del proyecto Salvaguarda de las tradiciones franco-
haitianas en Guantánamo, que se lleva a cabo en el Doctorado In-
terinstitucional en Arte y Cultura (DIAC) del Centro Universita-
rio de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad 
de Guadalajara. El texto representa una contribución a la pre-
servación de los valores más genuinos heredados por los inmi-
grados desde Haití hacia el territorio guantanamero. El presente 
estudio se enfoca desde una mirada etnográfica, apoyado en téc-
nicas del trabajo de campo antropológico: observación partici-
pante, entrevistas y las historias orales.

La etnografía acompañada de esta batería de técnicas de reco-
lección de información permitió al autor reconocer no solo la 
vida y obra de Leonor Terry Dupuy, sino, además, incursionar en 
los diversos contextos por los que transcurrió durante sus cien 
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años de vida: masacre de los independientes de color, inserción 
en las sociedades de tumba francesa en Guantánamo, vida social 
y laboral del territorio, reconocimiento ante las instancias cultu-
rales de la zona oriental del país, entre otros. En el documento, 
el autor explicita un aparte de los aspectos teóricos y metodoló-
gicos del método etnográfico, técnicas de investigación antropo-
lógica y el tratamiento de historias orales, que permitieron una 
mirada cualitativa y más certera a las entrevistas realizadas du-
rante el periodo de estudio.

En el segundo bloque del libro, Narrativas de la formación en cla-
ve crítica, encontramos el primer texto, de Rocío del Pilar Rumiche- 
Chávarry y José Manuel Ríos-Ariza, «Narrativas y pensamiento, de 
profesorado latino americano, sobre problemáticas sociales clave 
y su visión prospectiva», donde evidencian la labor del profesora-
do como una vía relevante para la transmisión de conocimiento 
en sus distintas formas, contenidos conceptuales, procedimientos, 
habilidades y valores en una sociedad.

De igual manera, las sesiones de clase brindan parte de las vi-
vencias del docente, de su personalidad, sus perspectivas y hori-
zontes de expectativas, valores e ideologías que, de una forma 
más o menos explícita, se manifiestan en los procesos de ense-
ñanza en los que actúa el docente, denominado en ocasiones, en 
la literatura pedagógica, currículo oculto.

Por su parte, las redes sociales y los medios de comunicación 
incluyen problemáticas sociales y temas importantes para la ciu-
dadanía, y algunos de ellos son especialmente relevantes, debido 
a que serán parte de ellos cuando sean adultos, ya sea en las ha-
bilidades, destrezas y capacidades para ejercer una competencia 
ciudadana.

En este capítulo los autores nos muestran partes esenciales 
del pensamiento de profesorado latinoamericano, especialmen-
te a través de una muestra de docentes de dos de los países que 
han sufrido más durante la pandemia (Perú y Ecuador). La na-
rrativa se conduce a algunos aspectos relevantes sobre el devenir 
de la sociedad y el futuro de la humanidad, como la gobernanza, 
la democracia, la desigualdad y el cambio climático. Contrastan 
sus visiones y expectativas con las de organizaciones internacio-
nales y con la del profesorado de otras regiones.

El siguiente capítulo es «El seminario como espacio de hospita-
lidad pedagógica», escrito por Manuel Alejandro Prada- Londoño 
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y Mirta Yolima Gutiérrez-Ríos. Los autores plantean que el semi-
nario puede ser una de las estrategias pedagógicas más usadas en 
los posgrados en educación, gracias a las posibilidades dialógi-
cas que comporta, tales como la interacción entre los docentes y 
los dicentes, a partir de textos, avances de investigación, entre 
otros. El seminario fomenta las capacidades de lectura y escritu-
ra, argumentación, escucha, reflexión y construcción colectiva 
del conocimiento.

Los autores afirman que el seminario es un espacio de hospi-
talidad pedagógica, de acogida mutua de la alteridad hecha pala-
bra (oral y escrita), gesto y silencio. Y comienzan a exponer las 
bases filosóficas en torno al concepto y la práctica misma de la 
hospitalidad, especialmente de la mano de Ricœur (1990, 2013) y 
de algunos desarrollos inspirados en este filósofo francés por 
Kearney y Fitzpatrick (2021) y Kearney y Semonovitch (2011), 
para, posteriormente, tematizar la experiencia vivida en el semi-
nario «Hospitalidad pedagógica en las prácticas de conversar y 
escuchar», celebrado en la Universidad de LaSalle (Colombia) 
en 2022, tanto en lo referido a algunos de los temas y discusio-
nes más relevantes que tuvieron lugar allí como a las experien-
cias mismas de algunos de los participantes; por último, y a 
modo de cierre, se señalan algunos desafíos pedagógicos del se-
minario derivados de la reflexión presentada en los dos primeros 
apartados.

Esta sección continúa con el capítulo «Sentidos de vida y for-
mación universitaria: pedagogías hospitalarias de la existencia», 
escrito por Amelia Caro-Beltrán, José Aníbal Correa-Arias y César 
Correa-Arias. En el texto, los autores muestran la importancia de 
una pluralidad de epistemologías a fin de construir un proyecto 
de vida con sentido y viabilidad. Abrazar el proyecto de vida es, 
según los autores, tomar, por un lado, la responsabilidad por la 
vida propia, como también la del otro. Como construcción ima-
ginaria, el sentido de vida constituye un vehículo para la com-
prensión de los trayectos de sus vidas. El sentido de vida revivifi-
ca la existencia y, por tanto, según los autores, representa, desde 
una perspectiva socioantropológica, la adquisición de una cultu-
ra del vivir.

Los autores presentan una investigación realizada en el Cen-
tro Universitario de Ciencias Económico-administrativas de la 
Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México en el periodo 
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de 2023. En dicha investigación se utilizó una metodología 
mixta, instrumentada por historias de experiencia y formación, 
la participación de grupos focales, entrevistas a profundidad de 
base fenomenológica y un cuestionario de preguntas abiertas y 
cerradas.

La investigación recalca la importancia del proyecto de vida y 
formación como una negociación entre percepciones, concep-
ciones, significados, intencionalidades y acciones presentes en la 
construcción de un espacio de experiencia, el cual es denomina-
do por los autores espacio de vida: un lugar donde se desarrolla la 
existencia y se relaciona con las construcciones simbólicas, tan-
gibles e intangibles que hacen de una vida, un todo con algún 
sentido.

En el proceso de vivirse como seres humanos, afirman los au-
tores, el proyecto de vida permite la apertura de una conciencia 
individual y global, siendo esta de carácter deliberativo y brújula 
como guía para la acción. Este acontecimiento permite tanto el 
reconocimiento de sí mismo como una identidad narrativa so-
bre una vida puesta en perspectiva. Proveniente de la ética ciuda-
dana, el cuidado de sí (Foucault, 1995) posibilita el estableci-
miento de relaciones con los otros desde una biopolítica, una 
vida política, ciudadana en busca de un bien común. En este te-
nor, los autores aseguran que el proyecto de vida está orientado 
al cuidado de sí mismo y al cuidado a los demás. Esta hospitali-
dad del vivir se topa, en primer lugar, con el obstáculo epistemo-
lógico del otro como diverso, extraño y extranjero. No obstante, 
argumentan los autores, es esta tensión con lo diverso aquello 
que nos permite salir de nosotros para mirar al otro, recibirlo y 
recibirme como otro transformado.

La investigación señala la preocupación de la banalización de 
la vida por el consumismo y la indiferencia que viven los estu-
diantes universitarios en general, presionados por la empleabili-
dad y los horizontes de expectativas de una vida, cuando menos, 
decente, y nos señalan la posibilidad de la emergencia de peda-
gogías hospitalarias que nazcan de una hospitalidad epistémica.

La relación entre bioética y biopolítica que Foucault esbozó 
nos permite unir una ética del cuerpo con una ética ciudadana. 
Los autores afirman que algunos universitarios sufren un descui-
do de sí, una falta de inquietud de sí, un extrañamiento del cuer-
po y del bienestar, que construyen el sinsentido de vivir. La cons-
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trucción del proyecto de vida y el proceso de dotarlo de sentido, 
aducen los autores, es crítico, debido a los grandes cambios 
emocionales, intelectuales, corporales y sociales. Estos cambios 
retraen preguntas sobre su modo de vivir y el sentido o sinsenti-
do que atribuyen a sus existencias.

Los autores concluyen que los estudiantes, al verse enfrenta-
dos a un currículo basado en contenidos y alejados de experien-
cias curriculares de calidad para sus vidas, no encuentran un am-
biente en la universidad que permita reconocerse en su vivir uni-
versitario ni construir el sentido claro sobre la imbricación entre 
proyecto de vida y proyecto de formación. Igualmente, los auto-
res aseguran que persiste una confusión en la construcción de la 
identidad personal de los estudiantes, lo cual representa un obs-
táculo para reconocerse como sujetos responsables de sus vidas y 
lo suficientemente estimados por sí mismos para afrontar dicha 
tarea. La investigación termina afirmando la necesidad de una 
hospitalidad epistémica para que las narrativas y diálogos dentro 
de la brecha generacional entre docentes y estudiantes se base en 
una interacción no solo fundamentada por los contenidos pro-
gramáticos del curso, sino que también se ejerzan pedagogías 
hospitalarias que permitan la legitimación de un proyecto de 
vida de los estudiantes que porte las condiciones de una vida 
digna, decente y vinculante con los otros.

Se cierra esta sección con el capítulo «El concepto de educa-
ción literaria desde la literacidad crítica: hacia una epistemología 
ampliada», cuyas autoras son María Santamarina Sancho y Pilar 
Núñez Delgado. Las autoras enuncian que la literatura ha forma-
do parte desde la antigüedad de la educación de las generaciones 
jóvenes. Por tanto, constituye un patrimonio al que todas las 
personas tenemos derecho y con cuya preservación y disfrute to-
das hemos de estar comprometidas.

Haciendo una crítica a los paradigmas científicos y críticos vi-
gentes en cada época, afirma que estos han condicionado a tra-
vés de la historia, la enseñanza escolar de la literatura, favore-
ciendo que esta última se encuentre despojada de un estatus 
epistemológico propio.

Las autoras anotan el papel crucial que han jugado disciplinas 
como la semiótica o corrientes como la estética de la recepción 
en la realización de investigaciones sobre el rol protagónico del 
lector en la construcción de sentido de las obras, sobre los ele-
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mentos que hacen que una persona se convierta en lectora, sobre 
el canon escolar o sobre las mejores formas de enseñar literatura.

Las autoras muestran la relevancia de la enseñanza y las apli-
caciones de la literatura. Aunadas a sus estructuras formales 
como la lingüística y la estética, la enseñanza de la literatura per-
mite, según las autoras, crear espacios de encuentro y recepción 
del otro, de dialogicidad, de creación de comunidad y de forma-
ción ciudadana. Una axiología que, según las autoras, tiene que 
ayudar a consolidar los valores de la ciudadanía democrática y a 
poner en cuestión lo que atente contra ellos.

Para las autoras, revisar y aclarar el concepto de educación lite-
raria (y los que con ella se relacionan, como competencia literaria) 
en busca de su estatus epistemológico es, pues, una tarea esen-
cial. Para ello, en este trabajo las autoras proponen una revisión 
sistemática de artículos científicos en torno a este concepto, a 
través de la consulta en diferentes bases de datos especializadas 
desde 2010 hasta 2023. Para el análisis, se propone un sistema 
de categorización de la información que, apoyado con el software 
QDA Miner, permitió a las autoras obtener resultados esclarece-
dores sobre las dimensiones teórica y aplicada.

Las autoras concluyen que la educación literaria está relacio-
nada de manera simbiótica con la estética. Por consiguiente, la 
lectura desempeña un papel fundamental en el proceso de apren-
dizaje, especialmente en el ámbito educativo, debido a que repre-
senta una herramienta indispensable para adquirir conocimien-
tos de manera profunda y funcional (lectura intensiva); pero a la 
par, la lectura extensiva permite una significativa formación esté-
tica y cultural de los estudiantes.

La educación literaria, a pesar de las diferentes concepciones a 
través de la década analizada por las autoras (2010-2020), tiene 
un peso enorme en la comprensión y asimilación de los valores 
sociales compartidos, así como en el desarrollo del pensamiento 
crítico. La educación literaria, desde su perspectiva, deberá desa-
rrollarse en la escuela orientada por una literacidad crítica, para 
así, favorecer el desarrollo de capacidades humanas, a través del 
disfrute y vinculación con los valores sociales que aporta la lite-
ratura, como también por la lectura y comprensión de los mun-
dos de la vida de los sujetos en contexto.

La última sección del libro, Epistemologías polifónicas: nuevos 
horizontes narrativos, se inicia con el capítulo «Oralidad e incerti-
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dumbres en contextos específicos», escrito por las autoras María 
Cecilia Plested-Álvarez y Martha Elena Álvarez-Duque.

Desde una epistemología crítica, las autoras analizan diversas 
posibilidades dialógicas en lecturas, narrativas de entrevistas e 
interpretaciones de la realidad social de acuerdo con el contexto 
colombiano universitario y, particularmente, en el del Bajo Atra-
to. Este territorio se localiza en los departamentos de Antioquia 
y Chocó; este último es el único departamento de Colombia que 
tiene frontera con Panamá y salida al océano Pacífico y el mar 
Caribe.

Las autoras se refieren a la oralidad como vehículo de análisis 
en contextos discursivos académicos y científicos especializados 
en diversas disciplinas y enmarcados en diferentes contextos so-
cioculturales. La diversidad y las particularidades de estos discur-
sos, según las autoras, han de analizarse desde una perspectiva 
social, a fin de comprender las incertidumbres como un conjun-
to de preguntas, dudas, interrogantes epistémicos y, particular-
mente, para dilucidar, cómo las diferencias conceptuales entre 
científicos, investigadores y expertos respecto a las definiciones 
que presentan sobre una unidad conceptual en contexto pueden 
diferir, debido a sus diversas perspectivas teórico-metodológicas, 
incluso cuando pareciera que dialogan con una clara compren-
sión contextualizada. Este tema, de acuerdo con las autoras, de-
berá ser motivo de una sustentación ejemplificada.

En este tenor, se declara la importancia del análisis derivado 
de las conversaciones cotidianas y entrevistas realizadas en las 
distintas comunidades vulnerables, motivo de esta investigación 
y para la cual se efectuó un análisis terminológico especializado 
en contexto.

Las autoras introducen en su capítulo el concepto de neuro-
ciencia social, que definen como una disciplina que analiza los 
mecanismos neuronales, genéticos, hormonales y celulares que 
subyacen a los comportamientos sociales, con la finalidad de 
comprender las relaciones entre la organización social y biológi-
ca del ser humano.

También afirman que la escucha como elemento esencial 
dentro del acto comunicativo está ligada al acto de hablar, lo 
cual otorga un verdadero sentido en la construcción de la comu-
nicación. Por lo tanto, vale la pena afirmar que la escucha no es 
un aspecto del impulso humano que se alcanza por sí mismo, 
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sino que es preciso promoverla, aplicarla y dar pautas de orienta-
ción continua en la escuela, potenciando, con esto, fortalezas en 
torno a todas las dimensiones de comunicación y aprendizaje.

Las autoras concluyen afirmando que, en dichos procesos de 
comunicación, existen diferentes posibilidades de interacción 
social que permiten una comprensión mayor de los aspectos 
emocionales y culturales de los sujetos de la investigación y que 
deberán ser analizados desde la neurociencia social.

En el capítulo titulado «Datos sensibles y oralidades: reflexio-
nes sobre la ética y las narrativas íntimas», de Gabriela Pino-Cha-
cón y Paola González-Vargas, se presenta un análisis de diferen-
tes autores que abordan el tema del uso ético de los datos sensi-
bles en la investigación dentro del contexto de la tradición oral. 
Lo anterior, incluyendo su relación con la soberanía de datos in-
dígenas. El propósito del texto es ahondar en la responsabilidad 
ética que conlleva el uso de resultados y datos, producto de la 
investigación a través de la oralidad, para proponer una gestión 
dentro del marco del respeto y reconocimiento de la diversidad 
cultural. En el texto se observa una comparación entre diversos 
puntos de vista teóricos y la propia experiencia de las investiga-
doras para crear una propuesta, de cómo abordar las narrativas 
íntimas en contextos de investigación, desde la perspectiva de los 
principios FAIR y los principios CARE de la ciencia abierta.

Estos principios son recomendaciones hechas por científicos 
de diversas latitudes para lograr que la relación entre investiga-
dores, sus fuentes y los públicos meta sea una práctica justa, éti-
ca y respetuosa. La pregunta rectora presentada se relaciona con 
los retos para conciliar el análisis académico de los universos 
propios de muchas investigaciones en oralidad y la publicación 
en acceso abierto de dichos resultados sin transgredir el respeto a 
la intimidad de las personas participantes. Los principios FAIR 
recomiendan que, en la democratización del conocimiento, los 
datos producto de las investigaciones se puedan encontrar de 
manera oportuna y sean accesibles, interoperables y reutiliza-
bles; por su parte, los principios CARE interpelan a que dichos 
procedimientos sean hechos desde una perspectiva de inclusión, 
respeto por los derechos humanos y responsabilidad por la sal-
vaguarda las poblaciones y su patrimonio cultural.

Al finalizar, las autoras señalan que el cuidado es esencial 
tanto para las personas y comunidades donde se realiza investi-
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gación como para los entornos sociales y ambientales. Este prin-
cipio debe ser una premisa de trabajo obligatoria para todos los 
investigadores, pero también una responsabilidad para las co-
munidades, y, en general, para cuidar de cómo se divulgan y di-
funden los datos científicos.

La última sección del libro finaliza con el capítulo de Jaime A. 
Preciado-Coronado y Daniel Flores-Flores titulado «Gramáticas 
democráticas frente a la integración autónoma latinoamericana 
y caribeña». En él, los autores analizan el sentido de pertenencia 
y el problema de las identidades esencialistas con relación al 
imaginario de América Latina y del Caribe. Estas formas de per-
tenencia se refieren a procesos en donde nuestras conversaciones 
y los modos de escucha alrededor de un término los volvemos 
motivos para la acción y para el encuentro. El caso que mencio-
nan los autores se refiere a la idea de América Latina. Para los 
autores, este concepto ha pasado de ser un simple término aglu-
tinador de territorios a depender desde dónde lo nombramos y 
en función desde dónde lo enunciamos. Es decir, según afirman 
los autores, la idea de América Latina no es Indoamérica, no His-
panoamérica, no es Iberoamérica, no es Latinoamérica, sino esos 
cien nombres de América que están construidos a partir de su 
diferenciación de un panamericanismo que es instrumentalista y 
opresivo.

Para brindarnos mayor claridad, los autores nos refieren una 
evolución del término panamericanismo. En su faceta neoliberal, 
«el crepúsculo y el amanecer del nuevo siglo [...] fueron marca-
dos por la inestabilidad, la insatisfacción y la movilización de 
masas» (Morales, 2019, p. 94). Los autores citan a Rocha y Ta-
mayo (2021, p. 9) para afirmar que ellos consideran que en el 
periodo histórico que abarca de 2000 a 2015, la región:

[...] se unió, cohesionó y autonomizó paulatinamente hasta hacer 
converger las dinámicas estatales y gubernamentales con los proce-
sos de integración regional, lo que generó un bosquejo político-ins-
titucional regional conducido por la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC).

Los autores señalan este panamericanismo de carácter posthe-
gemónico, caracterizado por el abandono de toda expectativa de 
producir hegemonía, y el cual, al estar permanentemente impug-



27Introducción

nado por las fuerzas progresistas de la región, avanza en su agen-
da imperialista con el uso de la fuerza (hard power), la presión 
persuasiva (soft power), o mediante la combinación de ambas 
(smart power).

Se concluye el capítulo afirmando que, si bien la oposición-
polarización entre el panamericanismo y el latinoamericanismo 
persiste en la actualidad, ya no se enfrenta al proyecto estratégico 
de dominación estadounidense contra una región unida, solida-
ria y autónoma, sino, más bien, a un regionalismo que no logra 
rearticularse. De ahí que el latinoamericanismo contemporáneo 
requiera tanto resistir como generar un sentido de pertenencia 
de Nuestra América Afro-Abya Yala mediante la articulación de 
un pensamiento propio que le dé sentido y proyección.

Finalmente, los autores afirman que el término de América 
Latina nos debe convocar con un sentido de hospitalidad y ter-
nura democrática, debido a que encontramos esa integración 
horizontal y desde abajo en la literatura, el cine, las artes. y las 
humanidades y la filosofía. Esa integración de la que hablan los 
autores se orienta por una comunidad política que está buscan-
do su autonomía, su libre determinación, con lo cual estamos 
frente a una posibilidad de vivir bien.

Este libro, apreciado lector, nos lleva de la mano de la orali-
dad y la literacidad por procesos narrativos que apuntan a la 
hospitalidad, la solidaridad, la reconfiguración de la memoria 
y la identidad, a la geografía como gramáticas del estar de niños y 
adultos, de habitar territorios de pueblos originarios y de la dua-
lidad de lo rural y lo urbano, de las identidades y afiliaciones te-
rritoriales en una epistemología amplia de América Latina, al 
sentido de vida construido con una hospitalidad epistémica y a 
la necesaria participación de pedagogías hospitalarias centradas 
en la subjetivación e intersubjetivación. Igualmente, un texto 
que nos recorre por los valores que comporta y fomenta la ense-
ñanza de la literatura, mostrando renovadas formas de leer la 
realidad y de orientar a la autonomía de pensamiento, a una 
identidad narrativa y a una imaginación creativa, como registros 
de relatos al interior de los procesos de formación, arropados 
por pedagogías hospitalarias. Finalmente, un texto que, reco-
rriendo el camino de la justicia en el campo científico, se despla-
za entre la intimidad y el uso de los datos en medio de las ten-
siones entre lo ético y el modelo de desarrollo sostenible en 
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nuestro mundo conflictuado contemporáneo. Textos que nos 
muestran formas de estar en los mundos de la vida con la aspira-
ción de una existencia ético-política digna y fructífera.

Bienvenido, apreciado lector, a este variopinto viaje desde na-
rrativas del sí, de territorios imaginarios y físicos, de límites y 
fronteras fiscas y simbólicas, de reconfiguraciones, legitimacio-
nes y emancipaciones donde transitan los relatos de la oralidad 
y la literacidad.
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Mientras escribimos estas palabras como antesala a esta publicación, que 
usted, amable lector, tiene en sus manos, escuchamos las voces noticiosas del 
último ataque terrorista del grupo militante Hamás y la férrea determinación 
del Estado de Israel de destruir totalmente a este grupo palestino. Por otro 
lado, en Europa Oriental, cada día somos testigos de los horrores de la guerra 
entre Ucrania y Rusia, en la que no parece avizorarse una tregua cercana. 
Asimismo, los discursos bélicos de Estados Unidos y la Unión Europea en 
nombre de la seguridad supranacional han aumentado geométricamente 
la producción y el comercio de armamento pesado y estratégico en todo 
el mundo, mientras existe una evidente indiferencia hacia la hambruna de 
pueblos desplazados y pauperizados por la violencia. A la par, los conflictos 
en la región del Sahel, particularmente en Mali, Guinea Conakry, Chad, 
Burkina Faso, Sudán y Níger, muestran la histórica inestabilidad del continente 
africano poscolonial. Sumado a esto, el atropello a los derechos humanos 
por la acción de una guerra no oficial, pero real, en la que participan 
paramilitares, ejército, la guerrilla y demás grupos armados que operan en 
Colombia, en Centroamérica y México, impulsados por economías ilegales 
como el narcotráfico, la trata de órganos, de vidas humanas y de animales, y 
la minería ilegal. 

Todos estos conflictos muestran el mundo convulsionado que habitamos y 
nos habita, pero también la necesidad de repensarse como un ecosistema 
planetario sostenible, viable y en paz.

Esta publicación analiza la importancia de las epistemologías hospitalarias 
constructoras de dialogicidad, escucha activa y ética, la recepción responsable 
del otro y el ejercicio de los derechos humanos para aspirar a una viabilidad 
planetaria. 
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