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RESUMEN
La emergente racionalidad transmoderna tie-
ne por objetivo hacer una revisión del modelo 
hegemónico de producción de conocimientos. 
En ese sentido, pone en tela de juicio no sólo la 
gramática con la cual se tejen los saberes, sino 
que la apuesta a revisar los modelos anglosajo-
nes que se erigen como únicos en profesar en 
el monopolio de la verdad. Metodológicamente 
nos apoyamos en las epistemologías disidentes 
del sur, en este sentido, busca la construcción 
contrahegemónica decolonial, transgresora de 
la moral de esclavos, en contra partida sea pro-
picia para cultivar los saberes que sean resulta-
do de lecturas del decolonialismo del saber, del 
ser y del poder. Igualmente, se inspira en los 
saberes no subalternantes del establishment ofi-
cial impuesto por los centros que acreditan los 
saberes, los ministerios de ciencia o los mismos 
llamados Conicet en los respectivos países. Se 
concluye que esa RACIONALIDAD ALTERNA-
TIVA debe inducir al reciclaje, al desconsumo, a 
frenar la huella de carbono, a tomar conciencia 
de la mirada biocéntrica y a no subordinar cali-
dad de vida inmediata por negación de los de-
rechos emergentes de las generaciones que no 
han nacido.
Palabras claves: Racionalidad, Transmoderni-
dad, Decolonialidad, Apofática

ABSTRACT
The emerging transmodern rationality aims 
to review the hegemonic model of knowledge 
production. In this sense, it calls into question 
not only the grammar with which knowledge is 
woven, but also the commitment to review the 
Anglo-Saxon models that stand as the only ones 
to profess the monopoly of truth. Methodologi-
cally we rely on the dissident epistemologies of 
the south, in this sense, it seeks the decolonial 
counter-hegemonic construction, transgressive 
of slave morality, in contrast to which is condu-
cive to cultivating knowledge that is the result 
of readings of decolonialism of knowledge, of 
being and power. Likewise, it is inspired by the 
non-subordinate knowledge of the official esta-
blishment imposed by the centers that accredit 
knowledge, the science ministries or the same 
ones called Conicet in the respective countries. 
It is concluded that this ALTERNATIVE RATIO-
NALITY should lead to recycling, to non-con-
sumption, to curb the carbon footprint, to be-
come aware of the biocentric gaze and not to 
subordinate immediate quality of life by den-
ying the emerging rights of generations that 
have not been born.
Keywords: Rationality, Transmodernity, Deco-
loniality, Apophatic
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INTRODUCCIÓN

La racionalidad emergente transmoderna busca reencontrarse con la sabiduría ancestral, cuyos 
gestores construyeron una relación de sostenibilidad y sustentabilidad; pues su modelo de 
producción de conocimiento no estuve preñado del método cientificista que buscó esclavizar 

la naturaleza para ponerla a los pies del ser humano. Lo que ha significado el error más grande, el 
llamado antropocentrismo. Esa moral de esclavos (Nietzsche) impuesta a través del método cien-
tífico positivista nos llevó a la minusvaloración de las culturas regionales, a tener vergüenza de 
nuestras raíces pobladoras ancestrales, de los complejos de bastardía por ser campesinos, rurales, 
indígenas, afros, la morenitud, la negritud, lo raizal, lo palenquero, lo rom, lo mozárabe, lo morisco; 
en definitiva, esa moral de rebaño nos insufló la cultura shopping y el gesto de admiración de la 
angelinización de las ciudades (Mora, 1997). Nuestros abuelos nos enseñaron el reciclaje hasta para 
ir al mercado los días de mercar; los canastos de mimbre con fibras de fique, o bien, de las hojas de 
plátano o bijao para los quesos, fueron desplazados por los polietilenos. Nuestros hijos (as), nietos y 
bisnietos fueron inducidos por la lógica del mercado a la cultura del consumo de plástico de manera 
irracional, originando los océanos de plástico. Es necesario retornar a esa cultura del encuentro con 
lo natural, del uso racional de los productos para el equilibrio vital, de la convivencia amigable con 
la naturaleza y del trato afectuoso con la madre tierra, la Pachamama. Esa nueva racionalidad la po-
dríamos catalogar como la mediada por una Pedagogía del Slowdown, en una clara apelación a la 
inducción a la educación lenta; la llamada pedagogía del caracol o la que denominamos pedagogía 
apofática (Mora, 2020). Es una nueva racionalidad que propone desacelerar los ritmos educativos 
para adaptarlos a la nueva organización mental basada en la Metodología Biocéntrica; aquella en 
la cual “Hombre y naturaleza no son como dos términos uno frente al otro, incluso tomados en una 
relación de causa, de comprensión o de expresión (causa-efecto, sujeto-objeto, etc.). Son una misma 
y única realidad esencial del productor y del producto.”1 

Esa educación requiere de una nueva metodología en la comprensión y modos de hacer ciencia 
y tecnología, por tanto, de la producción de conocimiento. De manera que la composición de los 
artículos científicos, los proyectos de investigación, y los Documentos Maestros de formación a 
cualquier nivel deben ser tocados por esa resignificación del giro Transmoderno. La nueva Meto-
dología Transmoderna es una modalidad de la lentitud, que tiene en cuenta no solo los resultados, 
sino el proceso para plantear una prospectiva en la que la vida esté más cercana a la convivencia con 
la naturaleza en forma amigable; en definitiva se trata de resignificar la construcción de artículos 
científicos una mirada de las subjetividades decoloniales, transgresoras, alternativas, disruptivas, 
contrahegemónicas, antirracistas, antipartheid, despatriarcalizantes, disidentes, des-subalternan-
tes, apofática y biocéntrica.

PARA UNA METODOLOGÍA EMERGENTE EN LA REDACCIÓN
DE ARTÍCULOS EN CLAVE TRANSMODERNA

 El tema de la redacción de artículos científicos y académicos ha cambiado del centro de gra-
vedad, pues el problema de la composición se desplazó del cómo al para qué, es decir del nivel 
epistemológico al teleológico. No sólo se trata del tema de la productividad, o del nivel de impacto 
(IF) o del índice h en el Google scholar, o bien, del índice de clasificación de las revistas según sean 
acreditadas en scopus.2
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Efectivamente vivimos un momento en donde hemos migrado en el denominado cambio cuali-
tativo de la investigación hacia una “e-investigación”, lo cual reta a nuevas formas de producción y 
diseminación del conocimiento e impone nuevas metodologías para manejar, administrar, analizar 
y preservar este maremágnum de datos, en la que cada 72 horas se duplica la información global. La 
repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados científicos en la ciencia es un problema crecien-
te, que seguramente transformará las publicaciones académicas, y que en nuestro caso proponemos 
una resignificación de ese modelo que excluye las miradas ancestrales y descalifica la producción 
de conocimiento de los sectores populares. 

Incluso ya existen metodologías para repetibilidad del conocimiento, como es el caso “The Tou-
ring Way, una guía para la producción de conocimiento reproducible, ético, colaborativo e inclusi-
vo. (.,) para generar repositorios de datos que apoyen a las publicaciones científicas.”3 En este punto 
los repositorios4 institucionales se consideran fundamentales, v. gr. www.saber.ula.ve.5 Los Obser-
vatorios se convierten en estrategias metodológicas que ayudarán a estratificación de los saberes 
a través de las TIC´s, para impactar la llamada e-ciencia ciudadana,6 se potenciará la investigación 
abierta,7 y los saberes alternativos. 

 Es decir, ahora no solo interesa el construir, desarrollar o impactar con el conocimiento en la 
composición de textos académicos y/o científicos, o proyectos de investigación. Sino que importa 
la dimensión teleológica, el para qué sirven en los conocimientos en tanto que no sean sólo para 
formar la moral de esclavos entregados a los modelos anglobalizantes; cuál es la tasa de retorno 
social, cuál es índice de la tasa de carbono, o cuál es el impacto ambiental no sólo por la conciencia 
en el tratamiento con medidas terapéuticas sino en la consideración de la naturaleza como sujeto de 
derechos o de los animales como sujeto de derechos como no humanos. Implica preguntarse por el 
índice maquiavelismo de una biopolítica que planifica la cartografía de los cuerpos para ser aniqui-
lados por las lógicas del algoritmo. 

El nivel de citación y empoderamiento en la comunidad científica ha sido un desiderátum de los 
centros de producción de conocimiento a nivel nacional (Colciencias, hoy MinCiencia en Colombia, 
por ejemplo), llevando sus investigadores a privilegiar la producción de artículos para las revistas 
acreditadas en el nivel A1 y A, en donde los índices son medidos por los centros hegemónicos an-
glosajones como Scopus8 o Thomson Reuters.9 En esta dimensión, la obligación de un estudiante 
de doctorado debe apuntarle a esos estándares, cuan sabemos que la producción de conocimiento 
no es mecánica sino que requiere de maceración de contenidos para generar engramas cognitivos, 
y aparato crítico para lograr mayor nivel de impacto. Y eso requiere de tiempo, no es mecánico, lo 
cual genera una inducción al uso de la inteligencia artificial para generar productividad viciada por 
plagio intertextual. Igualmente, las revistas dan precedencia a los investigadores con mayor índice 
h, a fin de que los artículos sean más visibilizados por los motores de búsqueda; lo que favorecería 
el ascenso en los rankings de revistas;10 porque el tema es estar en las “Estadísticas” o “Metrics” de 
las primeras 100 revistas rankeadas por índice h-5.

Nuestro trabajo está pensado más que para dar una cartografía o ruta de lo que hay que hacer, 
en pergeñar algunas ideas de que los debemos comenzar a resignificar. En ese sentido, proponemos 
dos rutas:
a. En una primera etapa, se busca la construcción de la Racionalidad Transmoderna desde el espíritu crítico 

en el marco de las epistemologías del sur;11 que retome la construcción del estado del arte y campo in-
telectual en las lecturas inter-transdisciplinarias y abandone las epistemologías planas;12 que asuma una 
comprensión de la fundamentación epistemológica (decolonialidad del saber);13 que se preocupe por re-
significar el ser en el contexto originario, para validad una ontológica regional (decolonialidad del ser);14 
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que pueda asumir una axiológica más allá d ellos modelos preñados de la ley mosaica y a tanatofobia ju-
deocristiana, apegada a la filosofía de la culpabilidad (decolonialidad ética15 y bioética); en este contexto, 
proponemos revisar las normas nacionales e internacionales de bioética en las publicaciones16 y la cons-
trucción de las cartas de bioética para el consentimiento informado al trabajar con humanos y las normas 
para proteger a los animales como sujetos de derecho);17 y finalmente, asumir que la ciencia no es neutra, 
que la producción de conocimientos también esta preñada de ideología. Por eso, presentamos ejercicios 
para superar la Racionalidad Hegemónica de la Modernidad a partir de potenciar la construcción de sub-
jetividades decoloniales-18

 La producción científica también ha sido construida en maridaje con la racionalidad instrumen-
tal eurocéntrica y anglobalizante, en esa dimensión, “Concebimos la colonialidad como un siste-
ma ideológico que, apoyándose en algunas ciencias sociales como la historia, la antropología y la 
sociología, justificó la lógica de la dominación de unos pueblos sobre otros. Dominación que, en 
la mayoría de los casos, también se validó con la ayuda de razonamientos filosóficos y preceptos 
morales que exponían argumentos altruistas, caritativos o benéficos para ayudar al otro, primi-
tivo o atrasado, a superar los distintos estados de inferioridad en los que se encontraba respecto 
a la “Civilización”. Por tanto, la colonialidad se refiere a un ‘patrón de poder’ que opera a través 
de la naturalización de jerarquías raciales y sociales que posibilitan la re-producción de relacio-
nes de dominación territoriales y epistémicas que no sólo garantizan la explotación por el capital 
de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran 
los conocimientos.”19 Por eso le apostamos a elaboración de textos científicos con conciencia de 
una decolonialidad del poder,20 especialmente por las hegemonías lingüísticas que hacen ver 
al inglés como la nueva forma de “blanquización”21 racial de la que nos hablaba Darcy Ribeiro, 
1968. Defendemos el plurilingüismo en la producción y elaboración de textos científicos, pero 
aquel que sea capaz de integrar las lenguas sin criterios colonialistas, porque el problema de las 
epistemologías del sur no sólo se reduce al escenario latinoamericano, sino que incorpora los 
escenarios de otras latitudes igualmente subordinadas. 

b. Y, en una segunda etapa, si bien no podemos desligarnos de las métricas, también es posible 
acompañar ese proceso replanteando el nivel teleológico (el para qué sirve, cuál es su factor de 
impacto, los procesos de indexación), la tasa de retorno social, las exigencias que imponen los 
sistemas nacionales de evaluación de la investigación, los centros de evaluación de las publi-
caciones, revisando con una ecociudadanía crítica (Limón, 2019) los criterios que imponen a la 
investigación bibliométrica. Por eso nos hemos interesado en los estudios bibliométricos,22 como 
científicos sociales y gestores de investigación hemos profundizado en temas vinculados con la 
asistencia humanitaria como: Derechos Humanos,23 Paz,24 y Poblaciones Vulnerables25 desde la 
perspectiva contrahegemónica; “el uso contrahegemónico, como el nombre lo indica, significa la 
apropiación creativa por parte de las clases populares para sí de esos instrumentos a fin de hacer 
avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico del estado liberal y de la 
economía capitalista. Las movilizaciones populares de las dos últimas décadas por un nuevo 
constitucionalismo, desde abajo; por el reconocimiento de los derechos colectivos de las mujeres, 
indígenas26 y afrodescendientes; la promoción de procesos de democracia participativa en para-
lelo con la democracia representativa; las reformas legales orientadas al fin de la discriminación 
sexual y étnica; el control nacional de los recursos naturales; las luchas para retomar las tensión 
entre democracia y capitalismo eliminada por el neoliberalismo (democracia sin redistribución 
de la riqueza y, al contrario, con concentración de riqueza); todo ello configura un uso contrahe-
gemónico de instrumentos e instituciones hegemónicas.”27

 El problema es que ahora el artículo publicado no sólo tiene un nivel de impacto en las métricas 
personales, sino que interesa a las universidades y a los Estados nación. Es así que los países es-
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tán interesados en el índice de conocimiento aportado a la producción de conocimiento global; 
la OCDE, por ejemplo, exige a sus países miembros un ranking en esa dirección.28 Y las univer-
sidades buscan alcanzar los mejores rankings globales, regionales y nacionales (por ejemplo, el 
ranking de Shanghái y la lista del Times Higher Education, o los rankings del top 10 del QS Latin 
America University Rankings). 
Por tanto, se trata de orientar una racionalidad Transmoderna en la escritura de textos científicos 

con impacto social y académico, con pertinencia social, con inclusión verdadera y no llamada “in-
clusión forzada” de la cual hacen uso los modelos hollywoodienses para obtener más dinero al tra-
tar como seres exóticos a la diversidad humana y la naturaleza. La revisión de la Racionalidad de la 
Modernidad será un tema lento, pero que no tiene retorno. O los hacemos o estaremos condenados 
a desaparecer. No es un tema solo de los países con economías de punta, sino de la humanidad. De 
allí que el llamado a revisar los criterios hegemónicos de la cienciometría eurocentrista y anglosa-
jona están siendo señalados desde su propia casa. Las epistemologías del sur, como bien lo apunta 
Boaventura de Sousa Santos no es un tema de aplicación a los países del tercer mundo, porque sur 
no significa determinación geográfica.

Desde el punto de vista de los países periféricos se requiere develar las determinaciones geopo-
líticas y complicidades hegemónicas nacionales con los centros globales, “Queda así planteada la 
condición ontológicamente geopolítica del mundo. Esta condición implica que cada comunidad 
ocupa un lugar diferencial y asimétrico en el concierto global. Por lo tanto, el mundo se divide en 
comunidades –y discursos– hegemónicos y subalternos. Ahora bien, la condición geopolítica no es 
lineal ni binaria, puesto que así como existe el “colonialismo externo”, operado típicamente por los 
países dominantes sobre los países periféricos, existe también el “colonialismo interno”, operado 
por las elites dominantes sobre las comunidades subalternas al interior de un mismo estado-na-
ción.”29 Se trata de evitar que los textos científicos sean sólo manifestaciones de la servidumbre de 
inteligencia al servicio colonial de los índices internacionales, o bien, muestras para adornar los 
anaqueles de las bibliotecas; o lo que sería un producto más para alimentar el big data,30 o bien, sólo 
muestras digitales para el mundo de los algoritmos de la llamada sociedad digital. No buscamos 
generar cartabones sino estimular hojas de rutas en la formación del docente investigador con per-
tinencia social contextualizada y transmoderna.31

Las publicaciones científicas son de importancia esencial, en consecuencia, lo que afecte a la per-
manencia o accesibilidad científica es crucial para el desarrollo profesional y para que la misma sea 
útil a la sociedad que la financia. En este sentido, se apuesta a mirar no sólo el nivel instrumental de 
los artículos sino a la fundamentación de una ecociudadanía crítica con los cuales son validados por 
la comunidad científica internacional. Eso implica el conocer los estándares con los cuales se miden 
y/o evalúan los textos académicos y/o científicos en los centros hegemónicos globales. Los datos se 
han convertido en el paradigma hegemónico de las publicaciones científicas, están siendo cada vez 
más utilizados para tutelar32 el discurso científico. De hecho, las evaluaciones sobre la producción 
de conocimientos ahora están basadas en métricas. Y poco a poco se ha desplazado de una evalua-
ción en valoraciones de expertos a una evaluación instrumental signada por un baremo fundado en 
métricas. Paradójicamente33 los mismos instrumentos diseñados para mejorar las publicaciones se 
han convertido en el mayor peligro,34 pues se desplazó del medio al fin.

Los cánones de medición que permitían orientar la calidad de las publicaciones pasaron a ser 
las únicas referencias de validación, eliminando el valor substantivo de la valoración de expertos. 
Recordemos que esos estándares de medición antes del año 2000, eran utilizados por los expertos 
para análisis especializados, en cambio hoy día son utilizados como un fin en sí mismo. Por ejem-
plo, el Science Citation Index del Institute for Scientific Information (ISI), en su versión de CD-ROM 



62

Jo
sé

 P
a

sc
u

a
l M

or
a

 G
a

rc
ía

. R
ev

is
ió

n
 t

ra
n

sg
re

so
ra

 d
e 

la
 m

or
al

 d
e 

es
cl

av
os

 e
n

 la
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 d
e 

co
n

oc
im

ie
n

to
s

fue utilizado para realizar análisis especializado, hoy son una norma que sirve para evaluar lo que 
producen los investigadores. De un medio se convirtió en un fin. Lo propio sucedió con Thomson 
Reuters (creada en 2002), una plataforma web integrada que hizo accesible a un público amplio 
la base de datos Web of Science. Y luego apareció su competencia de Web of Science: Scopus de 
Elsevier (2004) y Google Académico (versión beta creada en el 2004). El tema se fue reduciendo a 
la utilización de un software para analizar perfiles individuales de citas basados en Google Acadé-
mico (Publish or Perish, 2007). Esta tendencia está creando esquemas unidireccionales en los que 
la calidad se determina por una métrica que por los artículos; se reduce la valoración al imperio de 
un solo índice, Scopus.35 El índice h apareció en el 2005, su inventor fue Jorge Hirsch, un físico de 
la Universidad de California en San Diego, como un baremo para el recuento de citas de investiga-
dores individuales.

 Una de las herramientas que nos evidencian el agotamiento del modelo hegemónico de la vali-
dación de las publicaciones es la llamada Declaración de San Francisco, que orienta a no utilizar las 
métricas basadas en revistas como la única y mejor medida sustitutiva de la calidad de los artícu-
los de investigación individuales; y en ese sentido, hace una sensibilización apara no utilizar esas 
métricas para evaluar las contribuciones de un científico, o en la contratación, promoción, o en las 
decisiones de financiación.

En síntesis, el tema de la producción de artículos debe ser revisado más allá de las miradas de 
las métricas de las revistas académicas con criterios de indexación eurocéntricos que no respetan los 
aportes de las culturas regionales ni los saberes ancestrales y populares. De manera que no solo es 
publicar sino apelar al único criterio de validación como es el factor de impacto36, no los índices eu-
rocéntricos como únicos37 de las revistas38 y el respeto a los grupos nacionales y las redes científicas 
nacionales39 e internacionales40 de los investigadores que intervienen en un artículo. 

De los baremos e índices nacionales y latinoamericanos para publicar hemos pasado, en los 
últimos años el desplazamiento del centro de gravedad hacia otros estándares. En el caso iberoame-
ricano41 se puede observar una reclasificación de los investigadores y revistas42 en función de las 
métricas generadas por la cienciometría, hacia criterios más cuantitativos43 que miden la calidad en 
función de índice h o la acreditación en Scopus.44 Esta situación replantea en los investigadores en 
las ciencias de la educación el tema de cómo producir artículos, que puedan ser competitivos según 
los nuevos criterios del denominado Factor de Impacto, el cual se mide por el promedio simple 
obtenido al considerar el número de citas que los artículos de la revista han recibido dentro de un 
período de tiempo específico. Pero a su vez, se busca la mirada contrahegemónica, de una toma de 
conciencia en el nivel del giro decolonial y la mirada de las epistemologías disidentes del sur. Es un 
poco o que Bouaventura de Sousa Santos denomina la hermenéutica diatópica. 

A continuación, proponemos algunas de las reflexiones e interrogantes que se plantean como 
resignificantes de la racionalidad transmoderna en la producción de conocimientos:
1. ¿Cómo se construye el campo conceptual de las categorías centrales de los textos académicos y 

científicos incluyendo los saberes alternativos, regionales, populares y resilientes??
2. ¿Qué se entiende por la fundamentación epistemológica de la decolonialidad del saber, ontoló-

gica (decolonialidad del ser)?
3. ¿En qué consiste la dimensión axiológica en los textos académicos, especialmente en el apego a 

las normas bioéticas de propiedad intelectual, respeto al consentimiento informado, el respeto a 
la naturaleza y los animales como sujetos de derecho? 

4. ¿Por qué la decolonialidad ética implica la preservación de las culturas ancestrales y la no com-
plicidad con los centros hegemónicos del saber.?, ¿Por qué es necesaria la superación el etnoci-
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dio y epistemicidio académico?, ¿qué significa el tutelaje ideológico en las publicaciones?, ¿por 
qué es fundamental empoderar las publicaciones con el principio bioético de no hacer daño?, 
¿cuáles son las perversidades que se maceran en la comunidad científica y que vulneran los de-
rechos humanos, citar estudios de casos?.

5. ¿Explicar por qué la investigación académica y científica no es neutra ideológicamente?, ¿Qué se 
entiende por decolonialidad ideológica, en el marco del pensamiento contrahegemónico?

6. ¿Cuáles son los criterios de indexación hegemónicos que determinan la geopolítica en las 
publicaciones científicas y académicas?,45 ¿Por qué es fundamental que las publicaciones en edu-
cación construyan un pensamiento decolonial del poder en la redacción de textos académicos y 
científicos?

7. ¿Cuáles son las implicaciones teleológicas en la redacción de textos académicos y científicos?, 
¿Para qué sirve el factor de impacto en la publicaciones científicas?, ¿por qué la producción de 
textos en educación en español tiene menor factor de impacto que los publicados en el idioma 
inglés?, ¿qué se entiende por la tasa de retorno social?, ¿por qué los sistemas nacionales de 
evaluación de la investigación imponen criterios en la validación de las publicaciones académicas 
y científicas?, ¿cuáles son los centros de evaluación de las publicaciones en los países de América 
Latina?, ¿Por qué las métricas se han erigido como referentes paradigmáticos en la validación de 
los artículos científicos?, ¿cuál es la utilidad de la investigación bibliométrica en la construcción 
de un texto académico.?

8. ¿Cómo influye el giro decolonial en los textos académicos y científicos que abordan las áreas de 
asistencia humanitaria vinculados con los derechos humanos, la paz y las poblaciones vulne-
rables?, ¿por qué en la elaboración de textos académicos se requieren de los aportes del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, especialmente en los atañe a los derechos de la naturaleza, 
el reconocimiento de las comunidades ancestrales, afrodescendientes, barriales, campesinas, ru-
rales, rom, lgbti+, desplazados, migrante irregulares, entre otros?.

9. ¿Por qué la productividad de los textos científicos generan impacto en el índice de producción 
de conocimientos?, ¿por qué los sistemas de promoción del investigadores en los respectivos 
países se interesan en llevar un ranking de los investigadores reconocidos, pero con prevalencia 
de los saberes anglosajones sobre los anclados en las epistemologías del sur?, ¿por qué es impor-
tante el número de investigadores por cada 10 mil habitantes?; ¿qué significa el ranking nacional 
o mundial de las universidades en los cánones excluyentes anglosajones?, ¿por qué el número 
de paper´s determina el ranking de productividad de publicaciones de un país?, ¿cuáles son las 
universidades en América Latina en el ranking de Shanghái, o en el Times Higher Education, 
o bien, en del top 10 del QS Latin America University Rankings?. ¿Y cuáles tienen en su perfil 
la reivindicación de los sabres ancestrales?; por ejemplo, ¿cuántas tienen universidades indíge-
nas?.

10. ¿Cuál es la importancia del Science Citation Index del Institute for Scientific Information (ISI), 
para la validación de los textos académicos y científicos?, ¿qué significa que una revista esté 
clasificada en Web of Science: Scopus de Elsevier (2004), o el Google Académico (versión beta 
creada en el 2004); o bien, que un investigador tenga un índice h5 y h10, según el Google Scho-
lard respecto d ela tasa de retoro social.

11. Construir el campo conceptual de las categorías que son objeto de estudio en un texto académico 
y científico. Desde este punto de vista específico se espera desarrollar:
- Campo conceptual de los grupos de investigación reconocidos en las universidades. 
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- Ubicación de las revistas científicas indexadas regionales nacionales e internacionales en las 
cuales se han publicado referentes para el estado del arte afines al tema de estudio.

- Indagar sobre las redes académicas y científicas regionales, nacionales e internacionales vin-
culadas con los temas de la investigación. 

- Identificar los investigadores reconocidos por los rankings nacionales y cuáles de ellos hacen 
investigación de inclusión social y validan los creativos populares. 

- Triangular la investigación con las miradas comparadas.
12. Fundamentación de los textos académicos y científicos con los enfoques del giro decolonial, 

para determinar las dimensiones decoloniales del ser, decoloniales del saber, y decoloniales del 
poder. Identificar las dimensiones decoloniales ética y bioética de las publicaciones científicas. 
Desde este punto de vista específico se espera desarrollar:
- Caracterización de la dimensión decolonial del ser, su dimensión ontológica, y su vinculación 

con las comunidades vulnerables. Desarrollar la conciencia de una ecociudadanía46 activa 
crítica para la protección de los derechos de la naturaleza y los animales sujeto de derecho. La 
racionalidad científica de la Modernidad debe ser revisada y para eso apelamos a la complici-
dad de docentes y estudiantes en la construcción de una RACIONALIDAD TRANSMODER-
NA comprometida con el bienestar ambiental. La pandemia nos hizo tomar conciencia de la 
necesidad imperante de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), sin los 
cuales estaremos cerrando la posibilidad de preservación de la cadena biológica.

- Desarrollar los postulados para la conformación de una epistemología decolonial desde los 
enfoques disidentes del sur, revisando los criterios de las metodologías hegemónicas. Incor-
porar las miradas de las metodologías pluriversa (Grosfoguel)47, en donde los saberes popu-
lares ancestrales hacen parte del corpus científico. 

- Abordar el problema de la colonización geopolítica y su impacto en la comprensión de las 
lenguas ancestrales, en aras de una geopolítica decolonial. Indagar los efectos perversos del 
determinismo geográfico en la cultura occidental, y la infravaloración de las culturas regio-
nales.

13. Revisión de los criterios de las publicaciones científicas y académicas, impuestos por los centros 
hegemónicos. El factor de impacto, la indexación en Scopus- Elsevier, Science Citation Index del 
Institute for Scientific Information (ISI), Google scholar, Google académico, índice h5 y h10, se-
ñalando las falencias que propone la Declaración de san Francisco (DORA)48 y el Manifiesto de 
Leiden,49 para destacar el impacto en el campo de la investigación en educación y ciencias socia-
les. Igualmente, desmontando los criterios subalternantes y las manipulaciones de los cómplices 
del pensamiento instrumental. Desde este punto de vista específico se espera desarrollar:
- Confrontar los modelos hegemónicos del factor de impacto en los textos científicos con el 

Manifiesto de Leiden y la Declaración de san Francisco. Se busca la adopción de una postura 
flexible, pero al mismo tiempo crítica, ante el modelo hegemónico que legislar sobre la pro-
ducción científica en América Latina en función de intereses eurocéntricos y anglosajones. 

- Justificación de los aportes de las cultures ancestrales, afrodescendientes, garífunas, rom, rai-
zales, y palenqueros, a fin de fortalecer el enfoque pluriverso. 

- Replantea en los investigadores en las ciencias de la educación el tema de cómo producir 
artículos, que puedan ser competitivos según los nuevos criterios del denominado Factor de 
Impacto, el cual se mide por el promedio simple obtenido al considerar el número de citas 
que los artículos de la revista han recibido dentro de un período de tiempo específico. Pero a 
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su vez, se busca la mirada contrahegemónica, de una toma de conciencia en el nivel del giro 
decolonial y la mirada de las epistemologías disidentes del sur. 

14. Y finalmente, propiciar la construcción de subjetividad decolonial en la búsqueda de recuperar 
los saberes y anónimos que han sido silenciados por la mentalidad de las élites de poder cientí-
fico.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Se concluye que apostar por una metodología para una racionalidad transmoderna implica in-

sertar en la construcción de artículos científicos una mirada de las subjetividades decoloniales, de 
las llamadas pedagogías transgresoras, alternativas, disruptivas, contrahegemónicas, antirracistas, 
antipartheid, despatriarcalizantes, disidentes, des-subalternantes en la búsqueda de un modelo 
emergentes de sostenibilidad biocéntrica. 
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