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Quien no se acerque con inquietud a la comprehensión 

y el dominio de las “nuevas ciencias” como ciencias de 

la complejidad, no sólo no entenderá (y practicará mal) 

el quehacer tecnocientífico, sino el artístico y el político. 

Pablo González Casanova, 2017

Este número se ha titulado Interdisciplina en escenarios complejos y surgió 
de una iniciativa colectiva de estudiantes de la Cuarta Generación del Doc-
torado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento Cultura y Socie-
dad, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, con 
el objetivo de generar espacios para la difusión de las investigaciones que 
están realizando los estudiantes, así como construir un diálogo respecto a 
investigaciones interdisciplinarias en escenarios sociales complejos.

Así, se abordan diferentes temáticas relacionadas con problemas con-
temporáneos que afectan desde distintos ejes a la sociedad, esa que se debate 
entre la tradición de culturas que de forma milenaria evocan a sus orígenes 
cada día, frente a un mundo que avanza de manera vertiginosa en la tecno-
logía y la digitalización, un mundo globalizado y comunicado como nunca; y 
como nunca la idea de que este avance tecnológico e industrial está ponien-
do en una crisis civilizatoria a la humanidad. Las sociedades más involucra-
das en ese modelo civilizatorio intentan nuevas formas de organización del 
trabajo que impactan en todos los niveles de la sociedad en su vida cotidiana 
y en los tomadores de decisiones, en sociedades como las Latinoamerica-
nas, favorecen este modelo a través de políticas de la tecno-globalización. 
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La complejidad de este problema se aborda en el artículo La globalización 
y tecno-globalización de la educación superior en América Latina y el 
Caribe.

La sociedad contemporánea es compleja en su composición está llena 
de diversidades, grupos, etnias e individuos a ello se suma la niñez, esa que 
empezó a verse en el siglo XVIII como una idea, la que se enfocaba como un 
proyecto a futuro en el más puro ideal russoniano de ver al infante como un 
ciudadano en formación que creó la idea occidental del niño. Hoy se observa 
como un problema de una importante complejidad que se menciona en plu-
ral, infancias, niñeces, ante la imposibilidad de ver al niño como un recipiente 
vacío que espera ser llenado de contenido escolar y familiar. En Una mirada 
multidimensional del estudio de las acciones políticas de las niñeces se 
abordan las líneas más apremiantes del planteamiento de este problema en 
una dimensión que articula la cooperación intergeneracional para observar 
un diálogo que promueva una relación más justa entre el mundo de los adul-
tos y las niñeces.

El desarrollo de un territorio sub-nacional. Un problema complejo 
es un artículo que recoge la historicidad de un aspecto epistemológico, cómo 
en el siglo XX se fue desarrollando la idea de los estudios de la complejidad, y 
analiza las tres generaciones que identifican a diversas tradiciones que de-
vienen de la primera modernidad, y cómo se ha visto a través de los estudios 
de la complejidad, el artículo hace énfasis en el denominador común de estas 
generaciones, el “diagnóstico de que la comprensión profunda de ciertos fe-
nómenos, no es posible lograrla con las disciplinas que surgieron desde prin-
cipios del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX”. Y hace un breve recorrido 
por las estrategias de respuesta de cada generación ante esta deficiencia 
epistemológica de la modernidad.
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Las sociedades a lo largo de la historia han vivido tragedias y momen-
tos en los que han tenido que organizarse para salir adelante anteponiendo 
la categoría bien común, bajo la que el beneficio individual queda supeditado 
al del colectivo. Esta conducta social se pone en el centro del análisis del artí-
culo ¿Somos egoístas? La mirada interdisciplinaria como meta-reflexión 
del reto de mirarnos a nosotros mismos. En un ejercicio de reflexión me-
todológica para el estudio de este fenómeno, la autora parte de la relación 
dialéctica entre el egoísmo y el bien común para cuestionar si es posible la 
autoorganización, no desde una mirada simple, sino desde un enfoque de los 
estudios de la complejidad.

Bajo el enfoque de los bioéticos, sobre el cuidado de los adultos ma-
yores, el artículo Beneficios de los animales de compañía en la salud del 
adulto mayor muestra, bajo ciertos parámetros de historicidad, el creci-
miento de esta población a nivel global. Este crecimiento lleva consigo algunos 
problemas sanitarios y sociales, entre otros la soledad y los cuidados. Las 
autoras exponen algunas líneas de análisis de la complejidad de esta pro-
blemática, y se concentran en la importancia de una larga relación que ha 
tenido la humanidad con los animales de compañía, observando los dilemas 
éticos, al presentarse como una posible respuesta a la soledad y cuidados 
del adulto mayor.

Sin duda, una metáfora del pensamiento complejo es el cuerpo humano, 
cada sistema tiene un funcionamiento individual y a la vez está articulado a 
otro para dar vida y movimiento a un sólo ser, en este sentido la medicina 
como disciplina del conocimiento, es una de las áreas que el pensamiento 
complejo deja de ser metáfora para convertirse en una propuesta epistemo-
lógica. En el artículo Aspectos de la complejidad en Ciencias Médicas. Mode-
los de aplicación en áreas específicas se cuestionan las distintas miradas 
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de la Medicina, a partir de la Epidemiología y de la Medicina Clínica y se plan-
tea una reflexión a la luz de nuevos contenidos epistémicos.

Las distintas problemáticas abordadas en los artículos de este núme-
ro muestran sólo algunos aspectos que la sociedad contemporánea vive, a 
partir de ideas y propuestas abiertas a la discusión que desde perspectivas 
críticas y analíticas nos permiten conocerlas y abonan en propuestas y po-
sibles soluciones. No me resta más que agradecer la iniciativa que tuvieron 
la Mtra. Patricia Westendarp Palacios y el Mtro. Bernardo Castro Rentería 
en la coordinación de este número por lo significativo de las investigaciones 
en su perspectiva interdisciplinaria.

J. Patricia Pérez Munguía
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios 
Sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad
Santiago de Qro., 27 de noviembre, 2022

Equipo Coordinador del Número
“Interdisciplina en escenarios complejos” 
Dra. Juana Patricia Pérez Munguía
Mtro. Bernardo Castro Rentería
Mtra. Patricia Westendarp-Palacios
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Abstract
The purpose of this document is to understand the com-
plexity of globalization and the change of political ideolo-
gies in Latin America and the Caribbean; techno-global-
ization is identified from higher education; generating a 
search of the literature, which allows to know the theo-
ries that support globalization, the importance of the fac-
ulties and schools of accounting and administration, for 
the development of innovation, in the political space and 
its subregional treaties, which allow the creation of im-
pact agendas from university management in the regional 
context, adapting to the new educational contexts.

Keywords: International cooperation; educational admin-
istration; science administration; government policy; Lat-
in America; global public good.

Resumen
El propósito de este documento tiene como objetivo com-
prender la complejidad de la globalización y el cambio de 
las ideologías políticas en América Latina y el Caribe; se 
identifica la tecno-globalización desde la educación su-
perior; generando una búsqueda de la literatura, que per-
mite conocer las teorías que sustentan la globalización, la 
importancia de las facultades y escuelas de contaduría y 
administración, para el desarrollo de la innovación, en el 
espacio político y sus tratados subregionales, que permi-
ten la creación de agendas de impacto desde la gestión 
universitaria en el contexto regional, adecuándonos a los 
nuevos contextos educativos.

Palabras clave: Cooperación internacional; Administración 
de la educación; Administración de la ciencia; Política gu-
bernamental; América Latina; Bien público mundial.
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Introducción

Conceptos generales
La globalización es una mezcla compleja de diferentes 
e interrelacionados, desarrollos y transformaciones en 
la evolución histórica, en los ámbitos económicos, tec-
nológicos, educativos, culturales y sociales. Analizar la 
globalización es distinguir entre las formas materiales e 
institucionales de integración e intercambio global y los 
discursos constructivistas sobre la globalización, dentro 
de las ciencias sociales distinguimos tres enfoques (Go-
rostiaga y Tello, 2011): (1) Hiperglobalista; (2) Visión es-
céptica; (3) Transformacionalista (Held, et al., 2000; Tikly, 
2001), los cuales pueden influirse mutuamente y a su vez 
diferir (Martin, et al. 2018; Stiglitz, 2002) y a los que ejem-
plificamos de acuerdo a las dimensiones.

Esas diferencias se identifican de acuerdo a las in-
dustrias internacionales organizadas que ostentan una 
visión hiperglobalista, conformadas con consultores, ex-
pertos académicos, intelectuales públicos, grupos de ex-
pertos, los cuales expresan narrativas, de que la nueva 
globalización representa una nueva lógica de la economía 
política para la cual la adaptación es necesaria para dar 
solución a las demandas de los mercados y el desarrollo 
del capital económico y tecnológico (Expansión, 2021; Glo-
bal Education Forum, 2021); sin embargo este triunfante 
capitalismo global genera desigualdades y asimetrías, 
generando que los Estados abandonen relevancia en sus 
culturas originarias y saberes ancestrales, debido a la 
aparición de nuevos tipos de cultura, gobierno y sociedad 
civil globales (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe [CEPAL], 2003).

El consenso de la industria internacional organizada 
refiere que el mundo es más “globalizado”, pero las opi-
niones difieren en cuanto a lo que esto significa y cómo 
los gobiernos de América Latina y el Caribe, evalúan de 
acuerdo a sus ideologías políticas: sus ventajas (1) y des-
ventajas (2), a continuación identificamos esta clasifica-
ción de acuerdo con la Asociación para el Progreso de la 
Dirección [APD], (2018) estas se clasifican en (1) la exten-
sión de la comunicación; intercambio cultural; desapari-
ción de las fronteras económicas; intercambio lingüístico 
y extensión de los derechos humanos. (2) Intervencionis-

mo extranjero, la perdida de la identidad nacional, el decli-
ve de las lenguas minoritarias; el aumento del desempleo 
en los países desarrollados y la concentración del capital 
en grandes multinacionales (Christopherson, et al., 2008; 
Martin, et al., 2018).

Para enfrentar las desventajas desde la visión es-
céptica, el Estado desarrolla políticas públicas que permi-
ten combatir las crisis económicas para mitigar las des-
igualdades, en el caso de México se han generado entrega 
de dispositivos digitales o subvenciones para su adquisi-
ción en escuelas públicas, así como la provisión de apoyo 
económico directo a los hogares de más bajos recursos 
para la construcción del bienestar, así mismo se recono-
ce que la modernidad, se construye desde las bases, te-
niendo en cuenta la no exclusión social y abogando por la 
reserva de la civilización, la herencia cultural y social me-
soamericana (Gobierno de México, 2019). 

Como respuesta a las ventajas de la globalización en 
la Educación Superior [ES] se identifican el desarrollo de 
competencias y conocimientos internacionales, lingüísti-
cos e interculturales; las Instituciones de Educación Su-
perior [IES], generaron cambios en la gestión de funciones 
sustantivas y estratégicas en los procesos de internacio-
nalización en tiempo de la pandemia del COVID-19, tran-
sitando de la movilidad física a modalidades de docencia 
y trabajo colaborativo híbrido, semi-presencial o total-
mente en línea, para la participación en el mercado global 
(Bustos-Aguirre y Vega, 2021). Sin embargo, en América 
Latina y el Caribe, prevalece un déficit de capital humano 
preparados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemá-
ticas, lo que ha frenado su crecimiento (Banco Mundial, 
2018, Fondo Monetario Internacional, 2020; Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022), 
requiriendo un cambio estructural progresivo basado en 
el desarrollo de sectores más intensivos en conocimien-
tos, eliminando barreras de ingreso, garantizando dere-
chos humanos, y asegurando que en la totalidad del sis-
tema educativo se adquieran las habilidades necesarias 
para los trabajos del futuro, de forma igualitaria y con 
perspectiva de género; permitiendo a los países en desa-
rrollo el aumento del crecimiento económico a través de 
un aumento de la productividad multifactorial del capital 
tecnológico, impulsando la transferencia de tecnología 
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y conocimientos, la innovación de procesos, así como la 
adopción de tecnología digital con el apoyo de la inversión 
extranjera directa (IED).

Es así como el vínculo empírico entre la adopción 
digital y la globalización establece relaciones causales, a 
través del apoyo de las redes universidad-industria, de-
terminantes para la innovación abierta, esta condición 
necesaria (pero no suficiente) puede señalar nuevos pro-
ductos, servicios o gestión revolucionarios en sus entor-
nos (Huggins, et al., 2020). Para abordar, el último enfo-
que transfromacionalista, se identifica desde las ciencias 
sociales, los niveles de interconexión global en lo educa-
tivo, político y cultural, teniendo en cuenta que también 
son procesos contradictorios y complejos, permitiéndo-
nos responder a la pregunta ¿Qué representa el fenóme-
no de la globalización en la educación superior en América 
Latina y el Caribe? 

Metodología

El diseño de la investigación refiere a un enfoque cualita-
tivo (Martínez, 2004) de revisión de literatura desde un 
enfoque mixto, debido a la diversificación discursiva del 
tema que pugnan entre argumentos a favor y contra-ar-
gumentos, se aborda al paradigma fenomenológico inter-
pretativo (Husserl, 1998; Fuster, 2019).

El análisis de los textos y las interrelaciones, permi-
te la identificación de posturas de acuerdo al fenómeno, 
por lo cual abordamos el método deductivo y al análisis 
interpretativo, para su validez, recurriendo a la teoría 
fundamentada. Nuestro proceso de la revisión argumen-
tativa, se enfoca a las siguientes etapas:

1) Lectura minuciosa y en profundidad en los tex-
tos seleccionados de acceso abierto, con atención al tema 
central, para identificar estos documentos se recurre a 
las palabras claves: (1) Globalización; (2) Educación Supe-
rior; (3) Sistema económico global; (4) Espacio político; (5) 
Política flexible; (6) Economía del desarrollo; (7) Cadenas 
Globales de Valor; (8) Acuerdo político; (9) Transforma-
ción regional; (10) Mecanismos representativos y (11) Tec-
nología.

2) Identificación de las perspectivas a favor y con-
tra-argumentos de acuerdo a la temática en los textos: 
(1) políticas de incorporación de nuevas tecnologías de in-
formación y comunicaciones; (2) políticas de vinculación; 
(3) Políticas de intercambio y modalidad académica para 
la internacionalización; (4) Políticas de nuevos modelos 
curriculares. 

3) Selección de los textos ilustrativos para definir las 
posiciones para su validación, permite la construcción de 
la teoría fundamentada, a esta estructura metodológica 
se refleja desde la perspectiva de Abutabenjeh & Jaradat, 
(2018) y se profundiza con Babbie, (2004); Creswell, (2008) 
y O’Sullivan, et al., (2007) en métodos de investigación en 
administración pública para las ciencias sociales. 

4) Responder la pregunta de investigación: ¿Qué re-
presenta el fenómeno de la globalización en la educación 
superior en América Latina y el Caribe?. 

5) Identificación del factor de impacto y la línea de 
generación del conocimiento a través del portal Scima-
go Journal & Country Rank, siendo estas: Q3: Enseñanza 
de la Administración pública, 0.27; Q1: Negocios, Gestión 
y Contabilidad, 1.26; Q2: Economía, Econometría y Finan-
zas, 0.32; Q1: Economía y Econometría, 2.47; Q1: Economía 
y Econometría, 21.03; Q1: Informática (Varios), 0.59; Q3: 
Economía y Econometría, 0.28; Q1: Negocios e Interna-
cional, 2.81; Q2: Ciencias; Tecnología y Sociedad; Multidis-
ciplinario, 0.29; Q1: Contabilidad, 1.77; Q1: Mercadotecnia, 
2.05; Q3: Gestión de la Tecnología y la innovación, 0.32; Q1: 
Negocios y Gestión Internacional, 1.72; Q1: Educación, 5.97; 
Q1: Mercadotecnia, 1.2; Q1: Multidisciplinar, 0.45. Para sin-
tetizar la información se presentan dos tablas, que per-
miten la lectura de los resultados de la investigación. 

Desarrollo

Teorías que sustentan a la globalización
Los intelectuales liberales: Karl Popper, Ludwig von Mi-
ses y Milton Friedman, desarrollaron un pensamiento 
económico en Estados Unidos y Reino Unido, a través de 
la Escuela de Chicago, generando la fuerza de la ciencia 
económica para los años sesenta y su duración hasta los 
noventas; esta se estructura en cuatro corrientes de 
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pensamiento. La teoría económica neoclásica, basada en 
la instauración de los costos de transacción; la teoría de 
elección pública y la teoría de la elección racional, las cua-
les definieron la visión reduccionista del Estado y de la 
política.

Por consiguiente, el auge del neoestructuralismo 
dentro del pensamiento latinoamericano provee el de-
sarrollo desde el interior, la industrialización subsidiaria 
en términos de patrones de consumo, tecnológicos y de 
propiedad no habían superado la vulnerabilidad debi-
do a la dependencia y protección del Estado en décadas 
anteriores; en miras de un nuevo avance se estructura 
una agenda neoestructuralista desde el modelo cepalino 
(CEPAL, 2019) la cual integró siete elementos: (1) Rees-
tructuración macroeconómica; (2) Reestructuración pro-
ductiva para generar endógenamente conocimiento tec-
nológico para el aumento de la productividad; (3) Adecuar 
tendencias internacionales para la innovación tecnológica 
dese el centro de la economía mundial; (4) Instauración de 
formas sostenibles para el uso de recursos naturales; (5) 
Esquemas asistenciales para la superación de la pobreza 
extrema; (6) Poner al Estado en el centro de nuevas es-
trategias de transformación productiva, respondiendo a 
las demandas de la democracia. 

El mundo de hoy vive a través de cadenas solidarias 
de valor, con el modelo económico solidario que surge en 
Brasil, con el cual se busca cadenas incluyentes de em-
prendimientos a través de una utilidad social, que per-
mita interconectar a las pequeñas y medianas industrias 
de América Latina y el Caribe; a través de políticas de 
vinculación que permitan generar valor y bienestar social 
en atención a la economía campesina y juvenil, la autono-
mía local y regional buscan organizarse como poderes de 
una sociedad, este fenómeno de divergencia económica 
con rezagos tecnológicos, mercados débiles e insuficiente 
apoyo institucional, busca el desarrollo de flujos dinámi-
cos de la producción global por lo que atiende a un desafío 
de la política pública para el desarrollo (Benavides, et al., 
2021; Coraggio, 2021; Marañón-Pimentel, 2013); la Tabla 1 
identifica la evolución teórica que ha guiado el desarrollo 
económico y político de América Latina y el Caribe, desde 
los inicios de la globalización, hasta modelos económicos 
solidarios.
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Tabla 1 
Teorías que guían el desarrollo económico y político desde la globalización

Corrientes Medidas económicas Teorías Exponentes Investigación 

Escuela de Chicago • Desregulación
• Privatización
• Concesiones
• Eliminación de subsi-
dios y otras ayuda
• Reducción de la buro-
cracia

• Teoría del consumo 
(TC)
• Teoría de las expecta-
tivas racionales (TER)
• Teoría Marshaliana 
(TM)
• Teoría del capital 
humano (TCH)
• La teoría del Ingreso 
Permanente (TIP)

• Milton Friedman (Pre-
mio Nobel de Economía 
en 1976) y George Sti-
gler (Premio Nobel de 
Economía en 1982)

• Friedman (1957)
(Hall, 1978)
• Fisher (1907, 1930)

Neoliberalismo •Propiedad privada
•Libre mercado
•Impuesto

• Teoría del Ingreso 
Relativo
(TIR)
• Teorías del
Ciclo de Vida
(HCV)

• Ludwig von Mises
• Louis Baudin
• Edgar Nawroth,
• Alexander Rüstow

• Duesenberry (1949)
• Modigliani y Brumberg 
(1954), Ando y Modiglia-
ni (1963)

Neoestructuralismo • Capacidad para co-
laborar con corrientes 
heterodoxas

• Teoría evolucionista 
(TE)
• Teoría institucionalista 
(TI)

• Osvaldo Sunkel • Gruchy-Allan, (1943);
• Ramos y Sunkel, (1991)
• Sunkel & Paz, 1970)
• Sunkel, (1991)
• Sunkel, y Gligo, (1980)

Modelo económico 
solidario

• Redes de colaboración 
solidaria
• Cadenas productivas 
de redes
• Circuito económico 
solidario
• Comercio justo y co-
mercio responsable
• Interoperación entre 
cooperativas

• Teoría del valor (TV) • Paul Singer
• Euclides Mance

• Hualde-Alfaro, (2019);
• Klimczuk, (2016);
• Marañón-Pimentel, 
(2013).
• Rúa et al., (2018); Ro-
dríguez-Mirada, (2019)

Nota. Elaboración Propia 
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Educación superior en América Latina y el Caribe
La educación en nuestra era se vislumbra como vía de 
solución a los grandes problemas sociales, como la inse-
guridad, pobreza, discriminación, corrupción, desempleo 
y violencia; siendo la justicia social el verdadero dispara-
dor de desarrollo en los países de América Latina y el Ca-
ribe, sin embargo, siguen existiendo desigualdades, que 
se presentan desde la individualidad y colectividad de los 
grupos vulnerables y comunidades originarias, para sol-
ventar la diferencias que existen con respecto a estos 
grupos frente a la globalización, se debe buscar aspectos 
de inclusión, equidad y justicia social en escala global, re-
gional y nacional (Arcos, 2022; Hernández-Rivera, 2022).

Las Instituciones de Educación Superior, como es-
pacios de asombro y descubrimiento relacionado con las 
nuevas tecnologías, brindan nuevos recursos como las 
fuentes de información electrónicas, la incorporación 
de aulas colaborativas, así como la personalización del 
aprendizaje en la educación híbrida, permitiendo el desa-
rrollo intelectual del educando en los nuevos tiempos; sin 
embargo asegurar las condiciones de acceso para las co-
lectividades en desventaja social, dependen de las áreas 
de gestión y planificación para la financiación escolar, la 
designación de becas y el desarrollo de infraestructura 
tecnológica como la construcción de aulas inteligentes y 
el requerimiento de suministro para el acceso a platafor-
mas indexadas, salas de lectura virtuales, entre otros; a 
sumiendo las políticas de incorporación de nuevas tecno-
logías de información y comunicaciones (OCDE,2017). 

Para las políticas de nuevos modelos curriculares, 
el artículo 18 de la Ley General de Educación (Cámara de 
Diputados, H. Congreso de la Unión, 2019), en México, se-
ñala que la orientación integral, en la formación de las y 
los mexicanos dentro del Sistema Educativo Nacional 
ante los nuevos retos educativos, considerará al pensa-
miento lógico, matemático y la alfabetización numérica, 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita además 
del conocimiento científico. Incluso hace mención del co-
nocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la 
información, comunicación y aprendizaje digital, manejo 
de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas in-
formativos y de comunicación.

Lo que dirige hacia una nueva cultura de enseñanza 
digital, debido a las visiones de construir el aprendizaje en 
ambientes transaccionales, integrados y automatizados 
para todos, donde se requiere que el docente adquiera 
competencias y adapte su rol en el mundo digitalizado; lo 
que conlleva incorporar metodologías de enseñanza en los 
nuevos entornos; debido a que los jóvenes nativos digita-
les deben recibir una educación acorde a las necesidades 
en contextos digitales de desorden, nebuloso, informal y 
caótico; emergiendo la necesidad de repensar la forma 
en la que se ofrece la enseñanza y se trasforman los es-
pacios educativos con apertura, asequibilidad, transpa-
rencia e interconectividad para las nuevas generaciones, 
permitiendo interconectar a las pequeñas y medianas in-
dustrias a través de las facultades de negocios de las IES, 
en América Latina y el Caribe.

Facultades de negocios de las IES
en América Latina y el Caribe
Una de las funciones sustantivas de las facultades de ne-
gocios de las IES, es elevar el nivel académico de la ense-
ñanza en las distintas áreas del conocimiento; las nuevas 
visiones de los modelos económicos solidarios, abordan 
la incorporación de los objetivos del desarrollo sosteni-
ble y la agenda 2030(Naciones unidas, 2018); así como la 
implementación de nuevos modelos educativos y nuevos 
formatos de enseñanza (Para el caso de México, se reco-
mienda identificar los documentos de Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. 
[ANFECA], 2022; Hernández-Govea, 2022; Martínez-Pé-
rez, 2018). Por lo tanto, se considera importante el espa-
cio político donde se desarrollan las escuelas de negocio 
alrededor de América Latina y el Caribe, para el desarro-
llo de la innovación, facilitando la generación de nuevos 
negocios, donde los acuerdos internacionales aportan 
beneficios a través de bases culturales y proyectos, que 
permiten elevar la productividad de los estados a través 
de las políticas de vinculación (Universidad-Industria); a 
continuación, se identifican los elementos que integran el 
espacio político.
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Espacio político
La facilitación de los negocios desde el sistema económico 
global establece el espacio político para el desarrollo de 
políticas comerciales e industriales, con ello se establece 
a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio [GATT] de 1947 creado por la Organiza-
ción Mundial del Comercio, con la que se vio la conclusión 
de tres acuerdos clave: el Acuerdo sobre Medidas de In-
versión Relacionadas con el Comercio [TRIMS], el Acuer-
do General sobre el Comercio de Servicios [GATS] y el 
Acuerdo sobre Comercio y Aspectos Relacionados con los 
Derechos de Propiedad Intelectual [ADPIC]; mecanismos 
representativos para la transformación de los países.

La configuración del espacio político en América La-
tina y el Caribe, busca una participación más igualitaria y 
equitativa para su desarrollo, los desequilibrios de poder 
entre los estados-nación pueden convertirse por defecto 
en un espacio político rígido o desigual por lo que es nece-
sario el compromiso de políticas flexibles que promuevan 
economías de desarrollo solidario, para el proceso de re-
cuperación o “movilidad ascendente” hacia caminos com-
plejos y de valor agregado.

La integración deberá pensarse desde varias líneas; 
desde la facilitación de los negocios a través de los Tra-
tados de Libre Comercio; pero con una visión regional que 
permita la integración, en términos referentes a la mo-
vilidad, con la construcción de vías de comunicación que 
permitan la movilidad de personas que comparten identi-
dad sociocultural y la construcción de ciudadana; permi-
tiendo la eliminación del término de migrantes.

Desde el organismo de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños [CELAC] integrado por 
34 países latinoamericanos se debe abogar por un nuevo 
multilateralismo de bloques regionales (CEPAL, 1999; Ya-
chir, 1995), que busquen un modelo solidario alternativo 
que identifique propósitos de desarrollo para la ciudada-
nía en inclusión tecnológica con nuevas Cadenas Latinoa-
mericanas de Valor.

La integración política regional se ha venido desa-
rrollando a lo largo ocho mecanismos subregionales como: 
(1) Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica- Tratado de Comercio de los Pueblos [ALBA-TCP] 
(2022); (2) Alianza del Pacifico (2022); (3) Mercado Co-

mún del Sur [MERCOSUR] (2022; 2018); (4) Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica [PM] (Proyecto 
Mesoamérica, 2022), que de acuerdo al contexto político 
y socioeconómico se desarrollaron mesas a través del 
Proceso de Institucionalización del (5) Plan Puebla Pana-
má; (6) Procesos de fortalecimiento del PPP: Cumbre de 
Campeche y (7) Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica: Cumbre de Villahermosa en el año 2008; (8) 
Tratado de Cooperación Amazónica [TCA] (2022); marco 
para la identificación de los acuerdos o políticas comer-
ciales e industriales. La Tabla 2 identifica los objetivos 
para la suma de fortalezas de acuerdo a los países socios; 
identificando la toma de decisión para reconocer y acep-
tar especialidades de acuerdo a los objetivos de atención 
pertinentes en América Latina y el Caribe.
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Tabla 2
Tratados subregionales

Tratado Conformación Objetivos Países socios Toma de decisiones

ALBA TCP 14 de diciembre de 2004 • Salud
• Educación
• Agricultura
• Comercio e inversión
• Cooperación solidaria
• Sostenibilidad
de desarrollo

• República de Cuba 
• Venezuela
• Bolivia
• Nicaragua
• Mancomunidad de 
•Dominicana 
• Antigua y Barbuda
• San Vicente y Las
• Granadinas.
• Santa Lucía.
• San Cristóbal y Nieves
• Granada

• Presidentes de las 
Repúblicas

Alianza
del Pacífico

28 de abril de 2011 • Impulsar la 
competitividad de las 
economías. 
• Movilidad.
Intercambio académico.
• Promoción cultural.
• Innovación de la micro, 
pequeñas y medianas 
empresas.
• Turismo
• Preservación del Medio 
ambiente. 

• Chile, Colombia, México 
y Perú

• Presidentes de las 
Repúblicas; 
A través del acuerdo de 
marco con consejero de 
ministros; coordinadores 
nacionales y grupos 
técnicos.

MERCOSUR 31 de diciembre de 1994 • Libre circulación de 
bienes y servicios.
• Establecimiento de 
arancel externo común.
• Políticas 
macroeconómicas 
y sectoriales 
sobre agricultura, 
industrial, fiscal 
monetaria, aduanera y 
comunicación. 
• Armonización de 
legislaciones para el 
fortalecimiento del 
proceso de integración.

• Argentina
• Brasil
• Paraguay
• Uruguay
• Venezuela (suspendida 
por ruptura de orden 
democrático)
• Bolivia (Proceso de 
adhesión)

• Consejo de Mercado 
• Común (Ministros de 
relaciones exteriores y 
economía).
• Comisión de comercio 
(Política comercial)
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Tratado Conformación Objetivos Países socios Toma de decisiones

Proyecto
de Integración y 
Desarrollo
de Mesoamérica

28 de junio de 2008 • Aporta recursos 
financieros y técnicos 
para el desarrollo de los 
trabajos y proyectos 
de mecanismos de 
integración regional 
para la infraestructura, 
interconectividad y 
desarrollo social.

• México
• Guatemala
• Belice
• Honduras
• El Salvador
• Nicaragua
• Costa Rica
• Panamá 
• Colombia
• República Dominicana

• Presidentes

Tratado
de Cooperación 
Amazónica

3 de julio de 1978 • Calidad de vida y 
Conservación de 
recursos naturales.
• Investigación científica 
y tecnológica.

• Bolivia
• Brasil
• Colombia, Ecuador
• Guyana, Perú
• Suriname Venezuela

• Presidentes

Nota. Los tratados enfocan a los objetivos y a sus países socios, por lo que se recomienda revisar los documentos, para la iden-
tificación de las políticas de incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación; planes de vinculación univer-
sidad-industrias; políticas de intercambio y modalidad activa para la internacionalización desde el enfoque latinoamericano, así 
como nuevos modelos educativos. Elaboración propia.

Agenda de impacto
El neoliberalismo se centró en el monetarismo para man-
tener la estabilidad de precios, la economía del lado de la 
oferta, minimizando el papel del estado (especialmente 
en términos de disposiciones de bienestar y redistribu-
ción de la riqueza) y un énfasis en los mercados globales. 
Sin embargo, el neoliberalismo no es simplemente un en-
foque de laissez-faire de la política económica; también 
impone una lectura económica y educativa a la sociedad 
en su conjunto. En las sociedades del conocimiento, toma 
relevancia el poder del conocimiento, por lo tanto, iden-
tificar las políticas universitarias que contribuyen a las 
agendas de impacto en el espacio político en los países la-
tinoamericanos marcan un entorno de adecuación de los 
nuevos modelos sociales a través de las IES.

La noción de una agenda de impacto se refiere a 
los intentos de los formuladores de políticas públicas de 
imponer la responsabilidad a los académicos e investiga-
dores a competir por el financiamiento público en la in-
vestigación; pero independientemente de las diferencias 
en los diversos enfoques, la agenda del impacto tenía sus 

raíces en el neoliberalismo, la orientación política domi-
nante creada en los Estados Unidos y Europa (tabla 1); de 
acuerdo con Holbrook, (2017); desde el contexto educativo 
para el perfil del profesor investigador, se presenta un 
caso sobre la titularidad del Profesor de Tiempo Comple-
to [PTC] respondiendo a dos factores fines: (1) libertad 
de enseñanza e investigación y de actividades extramu-
ros, y (2) un grado suficiente de seguridad económica 
para hacer que la profesión sea atractiva para hombres 
y mujeres altamente capacitados; a medida que aumenta 
la competencia por los puestos académicos de titularidad 
en los países latinoamericanos, la titularidad se identifica 
cada vez más con el fin de la seguridad social y econó-
mica. Sin embargo, una vez que se les otorga la titula-
ridad, los académicos se ven a sí mismos como libres de 
la abrumadora presión de publicar, generar actividades 
extramuros entre otras. Las organizaciones educativas 
incorporan a docentes emergentes a través de canales no 
formales para desarrollar soluciones en las organizacio-
nes; esta práctica directiva gestada desde el neolibera-
lismo; desde el incentivo de mercado adecuado para co-
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menzar a convertir a los académicos emergentes en una 
concepción errónea de la responsabilidad social universi-
taria que permite mejorar las condiciones de las institu-
ciones de educación superior y aplicar la gestión del co-
nocimiento para su apropiación social de la ciencia; debe 
ser la política educativa que permita a la ciencia abierta 
generar interés en las poblaciones para solucionar los 
grandes problemas que enfrenta nuestro continente. Por 
lo tanto, la idea de que el nuevo conocimiento debe ser 
considerado no solo intrínsecamente valioso sino también 
por tener un impacto social, está en consonancia con una 
visión positiva de la libertad académica de las universida-
des latinoamericanas, siempre que el académico sea libre 
de decidir por sí mismo cómo ese conocimiento e impacto 
se van a perseguir.

Ante la pregunta: ¿Por qué algunas economías re-
gionales muestran capacidades tecnológicas más sóli-
das?; Se deberá tener en cuenta que las universidades 
públicas en América Latina y el Caribe se han movido 
desde la insuficiencia de recursos económicos por parte 
del Estado; por lo tanto, toma relevancia la revisión de 
las políticas de nuevos modelos de vinculación de sec-
tor industrial-universidad-gobierno; la adecuación de 
los presupuestos para la generación de ciencia y tecno-
logía, ponderando las temáticas relevantes al contexto; 
el escaso desarrollo tecnológico en las regiones latinoa-
mericanas se ha agravado por la pandemia del COVID-19; 
exigiendo el despliegue de esfuerzos intelectuales y pro-
fesores investigadores en la producción de ciencia básica 
y aplicada, en proyectos que fortalezcan a la región y no a 
intereses particulares de los grupos académicos (Muñoz, 
2021).

Gestión universitaria
¿Cómo beneficiarse al máximo del fenómeno de la globa-
lización y tecno-globalización y, al mismo tiempo, cómo 
reducir los riesgos o desventajas relacionados con el pro-
ceso de globalización? Se requiere de gobiernos que en-
tiendan a la academia, así como de rectorados eficientes 
y eficaces (Muñoz, 2021); la complejidad de los entornos 
globalizados, la legitimidad de la burocracia y el refuer-
zo de la política universitaria debe seguir manteniendo la 
pluralidad, la tolerancia a las diferencias; así como nuevos 

modelos educativos adecuados a la cuarta transforma-
ción industrial, autoridades y comunidad universitaria 
deberán mantener actitudes de unión para fortalecer a 
la institución, debatiendo y generando conocimiento des-
de el trabajo colectivo, para el respeto de los derechos de 
todos, e innovando a través de nuevas misiones desde la 
legitimidad en contextos de escasez por las crisis econó-
micas; donde la política económica genere valor, que vaya 
contra los ciclos anteriores, en una nueva arquitectura fi-
nanciera, en donde los fondos monetarios internacionales 
contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo desde una 
vista global para la generación de nuevas políticas educa-
tivas con inclusión social para mejorar las condiciones de 
desigualdad.

Por lo tanto la predisposición de los tomadores de 
decisiones en el espacio político, deberá ejercer simpatías 
ideológicas hacia la tecnoglobalización y globalización en 
aspectos integrales, presentes en la personalidad que 
forman las actitudes favorables en los acuerdos políti-
cos latinoamericanos para la adopción de tecnología, así 
como la influencia social como factor dominante para la 
transformación regional en los rubros educativos, cultu-
rales, de salud, ciencia y tecnología [CyT], configurando 
nuevos caminos de crecimiento y apoyando la renovación 
del Estado, con ciudades inteligentes y sostenibles [SSC] 
(Chimmanee & Jantavongso, 2021; Fang, et al., 2017; Oinas, 
et al., 2018; Skare & Riberio-Soriano, 2021; White, 2021). 

Straub (2009), señala que la adopción de tecnología 
es un proceso social y de desarrollo complejo que depende 
de la construcción individual, de acuerdo a las evidencias 
los principales impulsores de la adopción digital son las 
pequeñas y medianas empresas a través de las ventas, 
el marketing, la innovación de procesos y el desarrollo de 
productos, ante la competencia internacional las empre-
sas locales se ven obligadas a innovar para mantenerse 
en el mercado; exigiendo actitudes hacia la tecnología, 
enfocadas a los canales logísticos para la distribución, 
plataformas y aplicaciones que potencialicen la imagen de 
marca, la innovación en las relaciones con el consumidor y 
el perfil del usuario líder (Jahanmir & Cavadas, 2018; Sag, 
et al., 2019).

Para enfrentar estos nuevos retos, los gobiernos 
requieren de la tecno-globalización como impulsor de 
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nuevas formas de organización económica y división del 
trabajo, fortalecidas por cambios sociopolíticos y socio-
culturales, su medición puede identificarse a través de 
los datos a nivel de país del índice de globalización [KOF] 
(ETH Zürich, 2021), el índice de adopción digital [DAI] (The 
World Bank, 2016), el índice de competitividad global [GDI] 
(World Economic Forum, 2019) y así como la productivi-
dad total de los factores [TFP] de acuerdo con la medida 
del efecto de las economías escalas en la producción con 
el apoyo de Cobb-Douglas (Douglas,1976; Felipe & Adams, 
2005); los gobiernos para fortalecer estos indicadores 
implementan en los sistemas educativos orientación a la 
eficiencia, capaces de producir recursos humanos para 
gestionar el intercambio global de bienes, servicios, ca-
pital, información y conocimiento en CyT (Chang, 2006; 
Schuch, 2013).

Contexto regional
Los tres aspectos que integran la internacionalización 
de la tecno-globalización desde la educación terciaria en 
América Latina y el Caribe son:

(1) La exportación internacional de nuevos conoci-
mientos tecnológicos generados internamente en mer-
cados extranjeros, ya sea integrados en productos in-
novadores o tecnologías de procesos (explotados por el 
comercio o la producción en el extranjero) o no integrados 
(mediante acuerdos de licencia); estos conocimientos son 
generados a través del aprendizaje mediante la expor-
tación [LBE] y el aprendizaje mediante la importación de 
tecnología [LBTI] en formatos duales mediados por la in-
dustria-Universidades (Golovko & Valentini, 2014; Wang, 
et al., 2020).

(2) La internacionalización de la obtención de nue-
vos conocimientos tecnológicos, que de acuerdo con 
Wang & Tao, (2019) donde LBE es un enfoque de apren-
dizaje acumulativo que se basa en la adquisición de co-
nocimiento explícito, mientras que LBTI es un enfoque de 
aprendizaje asimilativo que presta mucha más atención 
al conocimiento tácito, que integrados se les denominara 
como intensidad tecnológica que se desarrolla mediante 
la fundación o compra de instalaciones de investigación y 
el desarrollo [I+D] en el extranjero o mediante la subcon-

tratación y externalización internacional de I+D (y, a la in-
versa, la venta de servicios de I+D a clientes extranjeros). 

(3) La cooperación internacional en I+D para ge-
nerar nuevos conocimientos tecnológicos a través de 
empresas conjuntas de I+D, acuerdos de cooperación o 
alianzas y proyectos colaborativos de I+D, en los que cada 
socio participante suele conservar su independencia for-
mal, desarrollando sus modelos de vinculación (Baima, et 
al., 2020; Hoc, et al. 2019; Schuch, 2013).

La TFP es revisada a través de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] la cual 
permite clasificar los sectores industriales según su nivel 
de intensidad tecnológica (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, 2003, 2007). A través de 
este indicador se clasifica a los sectores industriales en 
cuatro niveles: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. De-
bido a la credibilidad de la OCDE, los académicos de ad-
ministración y negocios utilizan esta clasificación cuando 
necesitan información específica en atención al capital 
intelectual [CI] sobre la estructura tecnológica de las em-
presas y el comportamiento de innovación estratégica, en 
diferentes sectores industriales.

Ante esta complejidad el uso del círculo virtuoso del 
éxito, requiere de aplicación de reformas para fortalecer 
la gobernanza de los sistemas de competencias educa-
tivos y laborales, permitiendo definir los aspectos infor-
mativos y económicos para la asignación y redistribución 
de los recursos entre sectores de I+D desde una política 
de CyT abonando a la aceleración y excelencia de la ca-
lidad; mercado y competencia; adquisición de recursos; 
optimización de costos; desarrollo global o regional y el 
fortalecimiento de la diplomacia científica en los actores 
no políticos (universidades autónomas, organizaciones 
de investigación autónomas, empresas, asociaciones fi-
lantrópicas, ONG, etc.), para superar estos desafíos ha-
brá costos de ajuste estructural y habrá que establecer 
diálogos multinivel y nuevos modos de gobernanza para 
América Latina y el Caribe, que trasciendan el marco tra-
dicional de CyT hacia otros dominios de política en lo eco-
nómico, comercial y del mercado laboral, política de desa-
rrollo y medio ambiente (Baima, et al., 2020; Sonnenburg 
et al., 2007; OCDE, 2019).
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Conclusiones 

Administrar la globalización y la tecno-globalización, en-
frenta un desafío en la gestión educativa moderna; las 
Instituciones de Educación Superior ante la multiplicidad 
de misiones, integrar e impactar el desarrollo profesio-
nal de los integrantes de la sociedad, así como detonar el 
crecimiento del país a través de su capital humano, for-
taleciendo la política educativa, para favorecer el impacto 
en los indicadores de innovación frente a la prevalencia de 
relaciones sociales regidas crecientemente por lógicas de 
mercado, genera una crisis de cohesión la cual trae apa-
rejado un conjunto de cambios en términos de valores y 
expectativas, nuevos métodos educativos y modelos de 
aprendizaje, que inevitablemente impactan en la coti-
dianeidad de las IES, desde sus dimensiones verticales y 
horizontales de acuerdo con su desigualdad en el capital 
social, cultural y económico, para generar la democra-
tización del conocimiento, desarrollo de nuevas audien-
cias; redes de investigación; creación de comunidades; así 
como generar un impacto social para la comunicación de 
la ciencia.

El entorno actual de la educación
La tecno-globalización implica la permeación de la inteli-
gencia artificial en la vida del hombre, su cooperación con 
el objetivo de aumentar la capacidad humana, y el retorno 
del hombre al “Centro del Universo”; por lo tanto las IES 
deben asegurar: (1)La capacidad de proporcionar una in-
fraestructura de tecnológica e innovación adecuada a los 
tiempos; por ejemplo, la conectividad de red, los dispositi-
vos informáticos en laboratorios o sistemas de préstamo, 
aulas equipadas; (2) La capacidad de aplicar la tecnología 
al proceso de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, re-
cursos educativos abiertos, lecciones interactivas, inte-
ligencia artificial y robótica, plataformas 3D, repositorios 
y simuladores virtuales; (3) La capacidad de proporcionar 
plataformas de colaboración y organización para integrar 
procesos y personas, sin dejar a nadie atrás; que incluyen 
sistemas de flujo de trabajo, redes sociales educativas, 
sistemas de gestión de aprendizaje integrados con sis-
temas de administración académica y comunidades vir-
tuales.

La continuidad, cambio y transformación de la ense-
ñanza, investigación y nuevas misiones en la universidad 
latinoamericana frente a la industria 4.0, debe recuperar 
la responsabilidad de liderar la generación del conoci-
miento, en destrezas, valores que permitan afrontar los 
problemas sociales, económicos y ambientales, buscando 
equidad procesal a través de la aplicación de innovacio-
nes educativas, alejándose de modelos tradicionales con 
igualdad de oportunidades; acercándose al modelo meri-
tocrático de equidad de oportunidades de acceso justo a 
la educación superior, debido a la necesidad de competir 
en un mercado global y una economía del conocimiento, 
con un enfoque adicional en la justicia social que informa 
esta tendencia política de predominancia mundial.
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UNA MIRADA MULTIDIMENSIONAL 
DEL ESTUDIO DE LAS ACCIONES 
POLÍTICAS DE LAS NIÑECES

A MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVE
IN THE STUDY OF CHILDREN´S 
POLITICAL ACTIONS 

Resumen
El estudio de las acciones políticas de las niñeces re-
quiere de un abordaje multidimensional. Así, presen-
tamos una reflexión teórica que aborda elementos 
articuladores para estudiar este fenómeno social. 
Como dimensión macrológica identificamos determi-
nantes culturales y estructurales que condicionan el 
despliegue de las acciones políticas de las niñeces, y 
como dimensión micrológica sostenemos que las niñas 
y los niños son sujetos políticos con capacidad de na-
rrar y actuar sobre temas que les afectan y que son 
de interés común. Asimismo, proponemos el co-pro-
tagonismo infantil y la cooperancia intergeneracional 
como elementos articuladores que orientan y amplían 
el estudio de las acciones políticas de las niñeces al 
resaltar las capacidades de las niñas y los niños para 
incidir en sus realidades, y al proponer encuentros y 
diálogos intergeneracionales que promuevan relacio-
nes más justas y equitativas entre los mundos adultos 
y las niñeces. 

Palabras clave: co-protagonismo infantil, cooperancia 
intergeneracional, epistemología crítica,
interdisciplina.

Abstract
The study of the children´s political actions requires a 
multidimensional approach. We present a theoretical 
reflection that addresses articulating elements to study 
this social phenomenon. As a macrological dimension we 
identify cultural and structural determinants that condi-
tion the deployment of children´s political actiones, and 
as a micrological dimension we maintain that girls and 
boys are political actors with the ability to narrate and 
act on issues that affect them and are of common inter-
est. Likewise, we propose childhood co-protagonism and 
intergenerational cooperation as elements that guide 
and expand the study of the children´s political actions by 
highlighting the capacities of girls and boys to influence 
their realities, and by proposing meetings and intergen-
erational dialogues that promote fair and equitative re-
lationships between the worlds of adults and childhood.

Keywords: childhood co-protagonism, intergenerational 
cooperation, critical epistemology,
interdiscipline.
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Introducción

Este texto es una reflexión teórica sobre el estudio de 
las acciones políticas de las niñeces desde la propuesta 
de Hugo Zemelman respecto a la lectura articulada de la 
realidad. Asimismo, este artículo forma parte de mi in-
vestigación doctoral en el programa de Estudios Inter-
disciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Por lo que en esta reflexión presento la arti-
culación de distintos elementos que permiten el estudio 
de las acciones políticas de las niñeces, abordando temas 
como: la interdisciplinariedad, la multidimensionalidad de 
un fenómeno, así como el uso crítico de la teoría.

Escribo el texto en primera persona como un ejer-
cicio de reflexividad para dar cuenta de las condiciones 
de producción de conocimiento (Guber, 2001) y para re-
conocer la diversidad de voces y diálogos colectivos que 
acompañan estas reflexiones. De igual manera, considero 
relevante iniciar con algunas precisiones sobre las nocio-
nes centrales del texto: las niñeces y la acción política

Siguiendo a Vergara, Peña, Chávez y Vergara (2015), 
entendemos a las niñas y los niños como sujetos históri-
cos que habitan de manera particular el espacio social de 
la infancia, reproduciendo dicho espacio y al a vez, apor-
tando a su transformación. De esto, el término niñeces 
alude a los múltiples significados respecto a las formas de 
ser niña y de ser niño. Hablar de niñeces en plural, implica 
asumir la diversidad y la heterogeneidad de las niñas y los 
niños según sus condiciones de género, clase, etnia, lugar 
de residencia, diversidad funcional, entre otros elemen-
tos.1 También, al considerar como niñas y niños a todo ser 

1 Reconocer esta diversidad de las infancias requiere el abordaje desde di-
versos enfoques, disciplinas y metodologías. Así, podemos asociar este 
término de niñeces con el trabajo y la postura crítica de diversas expe-
riencias sobre investigación con y para las niñas y los niños desarrolladas 
principalmente en Latinoamérica, a finales de los años ochenta. A decir de 
Martínez (2019) estas experiencias pueden agruparse en los siguientes ejes 
nucleares: la crítica a la Convención de los Derechos del Niño, el tránsito 
del paradigma del protagonismo al co-protagonismo infantil; los nuevos 
estudios sobre la descolonización del pensamiento sobre las infancias; los 
estudios sobre el rol de niños, niñas y adolescentes en territorios en resis-
tencia o en defensa del territorio, principalmente con población indígena; 
los estudios de los movimientos sociales de la infancia como actores clave 
en distintas luchas populares en América Latina y las experiencias de tra-
bajo que vinculan a las niñas y los niños con experiencias del feminismo.

humano entre 0-18 años de edad (CDN, 1989), es nece-
sario reconocer que dentro de esta clasificación hay una 
diversidad de experiencias posibles según las condiciones 
físicas, psicológicas y vivencias sociales, que experimen-
tan las niñas y los niños.

En este sentido coincidimos con Díaz, Di Piero y 
Rojas (2016) en el uso del término niñeces, para proble-
matizar las miradas que homogenizan a esta población y 
para desmarcarse del significado etimológico de la pala-
bra infancia, ya que en latín infans refiere a quien no tiene 
capacidad de hablar. Por lo que en el artículo utilizamos 
el término niñeces para sostener nuestra posición y a la 
vez, usamos términos como infancia o infancias, según 
sean empleados por lasy los autores referidos.

Por otra parte, recuperamos los aportes de Hannah 
Arendt sobre la política y la acción política ya que per-
miten comprender la política más allá de la dominación y 
de la instrumentalización, ampliando el horizonte de ex-
periencias y de personas que pueden realizar acciones 
políticas. La autora entiende la política como la acción y 
el discurso que son generados en la interacción entre las 
personas (Arendt, 1997), por lo que la acción política im-
plica la pluralidad y es desplegada en el espacio público 
(Arendt, 1993).

De esta manera consideramos que ambas nocio-
nes clave guían estas reflexiones teóricas en el sentido 
de abrir preguntas y de permitir una lectura crítica que 
amplíe el horizonte en el estudio de las acciones que ni-
ñas y niños pueden hacer con otras y otros, sobre temas 
que les afectan directamente y respecto a temas que son 
de interés común. Así, en un primer apartado referimos 
brevemente a los aportes de Hugo Zemelman sobre la re-
construcción articulada, el uso crítico de la teoría, la mul-
tidimensionalidad y la historicidad de la realidad social, lo 
cual da cuenta del posicionamiento epistemológico, ético 
y político desde el cual surgen nuestras reflexiones.

El segundo apartado es la propuesta que hacemos 
sobre la lectura articulada de la dimensión macrológica y 
micrológica en el estudio de las acciones políticas de las 
niñeces, refiriendo a fenómenos culturales y estructura-
les que condicionan las acciones políticas de las niñeces; 
así como de las capacidades y experiencias concretas que 
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las niñas y los niños realizan en sus espacios cotidianos de 
vida en tanto sujetos políticos.

Posteriormente, proponemos desde un pensar epis-
témico el co-protagonismo infantil (Cussiánovich, 2010) y 
la cooperancia intergeneracional (Duarte, 2013) como ele-
mentos articuladores para ampliar el estudio de las ac-
ciones políticas de las niñeces. Ambos términos plantean 
la importancia de estudiar las condiciones de posibilidad 
de las acciones de las niñeces en los debates públicos, lo 
que conlleva un fuerte cuestionamiento al adultocentris-
mo y la creación de nuevas relaciones intergeneraciona-
les más justas y solidarias.

1. Interdisciplina desde
una epistemología crítica

La obra de Hugo Zemelman parte de una epistemología 
crítica, ya que busca las potencialidades y escapa a una 
mirada reduccionista de la realidad (Zemelman 2001; 2011). 
Para Zemelman la realidad está compuesta por niveles o 
áreas temáticas2 que son: la economía, la política y el área 
psicocultural.3 Estos niveles o áreas, deben ser estudia-
dos en sus dimensiones micrológicas y macrológicas; dis-
tinción que atiende a la interacción del individuo con la 
estructura social (Zemelman, 2006). Asimismo, el estudio 
de lo macro y lo micro refiere tanto a las diferentes esca-
las espaciales de los procesos, como a los distintos ritmos 
que pueden tener.

En este sentido la complejidad para Zemelman im-
plica considerar a los fenómenos como el “(…) resultado 
de múltiples confluencias y dinamismos provenientes de 
distintos niveles (…), (en Andrade y Bedacarratx, 2013, p. 
22).” Por lo que el autor propone la reconstrucción arti-
culada como el eje central del estudio de la realidad en un 
momento específico. Este proceso

(…) exige una forma de pensar la realidad que permita 
encontrar el contenido específico de los elementos, así 
como la trama de relaciones que forma esa realidad en 
el presente, ya que ésta conlleva procesos complejos de 

2 El autor también las llama áreas disciplinares.
3 En ocasiones refiere a esta área psicocultural como áreas separadas: el 

área cultural y el área psicosocial.

diversa índole, cuyas manifestaciones transcurren en 
distintos planos, momentos y espacios. (Zemelman, 2011, 
p. 39)

Así, el autor propone otra categoría imprescindible en la 
tarea de la reconstrucción articulada: la historicidad, que 
implica una apertura de la razón para pensar lo desco-
nocido. Andrade y Bedacarratx (2013) hacen énfasis en la 
función crítica de la historicidad, ya que permite un dis-
tanciamiento de parámetros que definen lo establecido o 
lo que es determinable. La historicidad exige que el razo-
namiento se ubique frente a la potencialidad, hacia lo no 
dado, atendiendo a las distintas posibilidades de articula-
ción de la realidad a través de un uso crítico de la teoría.

(…) las relaciones posibles de los fenómenos deben plan-
tearse desde la lógica de la articulación, lo cual daría como 
resultado una lectura articulada. Ésta al dar preeminen-
cia a las relaciones posibles por encima de las relaciones 
teóricas, exige considerar de forma abierta y crítica cada 
aspecto de la realidad así como su relación con los demás 
aspectos que la integran. (Zemelman, 2011, pp. 39-40)

Zemelman (2001) señala que para América Latina mu-
chos de los conceptos utilizados en las ciencias sociales 
no reflejan nuestra realidad histórica y sostiene que la 
solución no refiere a un asunto teórico sino epistémico, 
lo que conlleva una distinción entre el pensar teórico y el 
pensar epistémico. El pensamiento teórico remite a una 
relación con la realidad externa y es un pensamiento que 
tiene contenidos preestablecidos. Por su parte, el pensa-
miento epistémico no tiene contenidos y se coloca frente 
a la realidad a través de la pregunta. Esto último permite 
no sólo nombrar las cosas (de acuerdo a conceptos ya da-
dos) sino interrogar cuántos nombres podrían tener las 
cosas, permitiendo la aprehensión de diversos y múltiples 
contenidos en los fenómenos que queremos estudiar. Así, 
el pensar epistémico puede mostrar diferentes formas de 
construir la realidad.

Retamozo (2015) señala que este pensamiento epis-
témico es también un pensamiento político que asume la 
creación de conocimiento para activar potencialidades a 
través de reconocer la complejidad, la multidimensionali-
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dad y el movimiento de la realidad. En este sentido, para 
el estudio de las acciones políticas de las niñeces consi-
deramos que el pensamiento epistémico-político de Ze-
melman permite un acercamiento crítico que destaca la 
complejidad y las relaciones de poder en los fenómenos 
sociales, así como la posibilidad de transformación y de 
mejoramiento de los problemas sociales.

En este sentido, encontramos la necesidad de un 
abordaje interdisciplinario en el estudio de las acciones 
políticas de las niñeces, ya que las múltiples articulacio-
nes- entre las dimensiones macrológicas y micrológicas- 
de este fenómeno no podrían ser abarcadas por una sola 
disciplina (Zemelman, 2011). En este texto, centramos la 
discusión en la pertinencia del cruce interdisciplinar entre 
conceptos de diversas disciplinas (Klein, 2017) así como la 
recuperación de términos y nociones que permitan des-
plegar la discusión y la mirada sobre las niñeces como su-
jetos políticos. Por esto proponemos el co-protagonismo 
infantil y la cooperancia intergeneracional como elemen-
tos articuladores para ampliar el pensamiento y las mi-
radas sobre las acciones políticas de las niñas y los niños.

2. Lectura articulada de la acción 
política de las niñeces

En este apartado se propone una lectura articulada so-
bre la dimensión macrológica y la dimensión micrológica 
en el estudio de las acciones políticas de las niñeces. La 
dimensión macrológica enmarcada por el adultocentris-
mo, la infancia hegemónica y la instrumentalización de 
la política, incide en las posibilidades de acción de las ni-
ñeces así como en la construcción de sus subjetividades 
políticas. Por otra parte, la dimensión micrológica implica 
comprender las capacidades de actuación de los sujetos, 
en este caso de las niñas y los niños en tanto sujetos po-
líticos.

2.1 Dimensión macrológica:
cultura de exclusión hacia las niñeces
En el estudio de las realidades sociales, la dimensión ma-
crológica puede ser entendida como los fenómenos tem-
porales de larga duración (Zemelman, 2011), por lo que es 
necesario reconocer la cultura de exclusión construida en 

torno a las niñeces. El pacto social de la modernidad fue 
establecido por adultos y varones, prescindiendo de sec-
tores como las mujeres, los grupos indígenas, las niñas y 
los niños (Cussiánovich, 2009). Así, desde el siglo XVIII en 
que surge la idea occidental de infancia, se fue constru-
yendo dicha cultura de exclusión alrededor de las niñeces 
que persiste hasta nuestros días, sostenida principal-
mente en instituciones como la escuela y la familia.

Al respecto la categoría de adultocentrismo per-
mite comprender la configuración de estas prácticas y 
discursos excluyentes. El adultocentrismo es una matriz 
sociocultural de dominación que refiere a la centralidad 
de lo adulto en las relaciones sociales, implica “(…) asumir 
el carácter conflictivo de las relaciones entre las genera-
ciones en tanto vínculo asimétrico que contiene y repro-
duce autoritarismo y desigualdad” (Morales y Magistris, 
2020, p. 24). Duarte (2016) sostiene que desde esta lógica 
las niñas y los niños son relegados de las decisiones polí-
ticas en sus espacios cotidianos de vida y de la posibilidad 
de participar e incidir en sistemas institucionales como la 
política pública, la escuela, el consumo y el trabajo.

En este sentido, es de importancia mencionar las 
aproximaciones académicas y los discursos construidos 
alrededor de las niñeces. Vergara et al. (2015) mencionan 
que las infancias han sido estudiadas desde perspecti-
vas sustancialistas, esencialistas, naturalistas, homo-
geneizantes y a-históricas, desde un modelo idealizado 
de adulto, por lo que las niñas y los niños aparecen como 
entes cargados de impulsos no socializados, peligrosos y 
necesitados de protección (Cussiánovich, 2009).4 Estos 
enfoques han abonado a la cultura de exclusión y a la mi-
rada adultocéntrica, donde las acciones y discursos de las 
niñeces sobre temas que les aquejan o que conciernen a 
colectivos sociales más amplios, no son tomados en cuen-
ta por los mundos adultos. Lo que podemos considerar 
como un desperdicio de experiencia sobre sus saberes 
y acciones. Esto también es reforzado desde la matriz 
adultocéntrica que coloca a las niñeces en un rol pasi-

4 Estas autoras ubican algunos enfoques de diversas disciplinas que repro-
ducen dichas perspectivas. Desde la sociología y la antropología, hay una 
visión unilateral de la socialización, estudiando la recepción pasiva de las 
y los niños de la transmisión cultural de los adultos. A su vez, la psicología 
evolutiva, se ha enfocado en describir cómo se adquieren patrones univer-
sales de razonamiento y los comportamientos esperados de los individuos.
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vo frente a la capacidad de producción de conocimiento 
(Duarte, 2016).

De esta manera se entiende la construcción de una 
visión hegemónica de la infancia cuyos orígenes mencio-
namos anteriormente en la idea occidental de infancia 
establecida en la modernidad y sostenida actualmente 
por la “figura del niño de la ONU” (Suremain y Bonnet en 
Razy, 2018). Se establece una idea de lo que un niño es 
y debe hacer sin distinguir entre diferencias por condi-
ciones de clase, género, raza, etnia, lugares de residencia 
y momentos socio-históricos específicos. De esto Liebel 
(2016) habla de un enfoque que plantea políticas de in-
fancia para los niños sin niñez, es decir partiendo de una 
única visión de infancia y desconociendo la diversidad de 
condiciones y trayectorias.

No será hasta la década de los ochenta con la Con-
vención Internacional de los Derechos del Niño (CDN, 1989) 
en que se consoliden visiones y estudios que consideren a 
las niñas y los niños como seres en presente. Así, surgen 
los childhood studies en Europa (Razy, 2018), los denomi-
nados Nuevos Estudios Sociales de la Infancia (Vergara 
et al., 2015) y los estudios e investigaciones con y para la 
niñez, en Latinoamérica (Martínez, 2019).5 Desde estos 
estudios, las niñas y los niños son vistos como sujetos 
plenamente políticos y sociales, y la infancia es conside-
rada un campo específico de estudio y no un componente 
secundario de otros ámbitos sociales como la familia, la 
educación, la política pública, entre otros.

Si bien la CDN representa un gran avance al reco-
nocer a las niñas y los niños como sujetos de derecho, es 
cuestionable el hecho de que las niñeces no fueran parte 
de su creación y discusión (Liebel, 2006). Asimismo, sobre 
los artículos que refieren al derecho a la participación,6 
está queda supeditada a lo que los mundos adultos es-
tablezcan sobre el nivel de madurez de las niñas y los ni-
ños. Como lo menciona Cussiánovich (2009), aunque hoy 
en día existe el reconocimiento de las niñeces como acto-
res económicos, políticos y sociales, en la práctica hay un 

5 Consideramos que dichos estudios guardan las similitudes antes mencio-
nadas, pero también conllevan diferencias desde los territorios en que son 
generados, así como las visiones y perspectivas a partir de las cuales desa-
rrollan sus aportes.

6 Artículo 12, 13, 14 y 17 de la Convención de los Derechos del Niño.

permanente camino en construcción para que las niñas y 
los niños devengan sujetos en acto. 

2.2 Dimensión micrológica:
niñas y niños como sujetos políticos.
Siguiendo a Zemelman (2006; 2011) en la múltiple articu-
lación de las realidades existe también una dimensión 
micrológica que refiere a la interacción de los individuos 
frente a la estructura social y que permite interrogar-
nos por la constitución del sujeto. Como lo mencionamos 
antes, si bien hay un avance en la afirmación de las niñas 
y los niños como sujetos de derecho, existen tensiones y 
contradicciones para la constitución de las niñeces como 
sujetos políticos. 

En el análisis que Liebel (2006) realiza sobre las po-
líticas de infancia7 propone avanzar en un enfoque que 
considere a las niñas y los niños como sujetos sociales. 
Esta política centrada en la infancia como sujeto implica 
la capacidad de actuación en las niñas y los niños y busca 
fortalecer dicha capacidad para ampliar las posibilidades 
de las infancias. Si bien el autor refiere a esto en un ám-
bito de relación del Estado y la sociedad en general con las 
infancias, también acentúa en este enfoque la actuación 
política de los propios niños y niñas. Esto último impli-
ca preguntar por las formas en que las niñas y los niños 
manifiestan sus actuaciones políticas y en qué medida la 
sociedad acepta y considera las acciones y decisiones de 
las niñeces.

Así, adherimos a la propuesta de Liebel (2006) par-
tiendo de un enfoque de la infancia centrado en el sujeto, 
aunque proponemos hablar de un sujeto político y no de 
un sujeto social, ya que hablar de sujeto político nos per-
mite poner en el centro el tema del poder y la política en 
la constitución de la subjetividad de las niñeces. Siguiendo 
a González- Rey (2012) entendemos la subjetividad como 
producciones simbólicas y emocionales que son produc-
to de la experiencia vivida, lo cual incluye la historia del 
sujeto, así como los contextos en que se desenvuelve. A 
su vez, Martínez y Cubides (2012, p. 176) sostienen que la 
subjetividad es diversa y polifónica por lo que hablar de 

7 El autor define las políticas de infancia como las actuaciones del Estado y 
de la sociedad civil en general, para lograr el “mejor interés” de la infancia 
(Liebel, 2006).
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subjetividad política conlleva “(…) redefinir lo que se defi-
ne como político, lo que constituye a los sujetos políticos, 
reconocer acciones y escenarios de subjetivación.”

De lo anterior, recuperamos los aportes de Arendt 
sobre la acción política ya que amplían la mirada sobre la 
política y sobre quiénes pueden realizar acciones políti-
cas. La autora refiere a la política como el discurso y la 
acción que surge en el entre, en la interacción entre las 
personas (Arendt, 1997), así se desmarca de una defi-
nición de la política en el ámbito de la dominación, de la 
instrumentalización y de la política entendida únicamente 
como la relación Estado-sociedad. A su vez, la acción po-
lítica remite a la pluralidad y a la posibilidad de iniciar algo 
nuevo (Arendt, 1993). A decir de Bernstein (2015) estos 
aportes permiten estudiar fenómenos políticos y actores 
políticos (añadiríamos) que son ignorados o marginados 
frecuentemente, como pueden ser las acciones políticas 
de las niñeces.

De esta manera referimos brevemente a experien-
cias que dan cuenta de acciones políticas de las niñeces, 
considerando la experiencia como una herramienta que 
permite conocer las opciones de futuro, pasar de lo de-
seable a lo posible y dar lugar a la utopía (Zemelman,2011). 
Para el caso de Latinoamérica, damos cuenta de estas 
acciones políticas en la participación de niños, niñas y 
adolescentes en territorios en resistencia o en defensa 
del territorio, principalmente con población indígena y en 
los casos de movimientos sociales donde las niñas y los 
niños son actores clave en distintas luchas populares.8 De 
lo anterior, consideramos que sus acciones constituyen 
una agencia como resistencia a la dominación (Ortner, 
2016). No obstante, encontramos también actuaciones de 
las niñeces que tienen que ver más con una agencia de los 
proyectos (Ortner, 2016), como acciones de la vida coti-
diana que dan cuenta de este actuar juntos en otros ám-
bitos que no son sólo el de la resistencia a la dominación.

Al respecto, es relevante mencionar el caso de las 
experiencias de las niñeces durante la pandemia causada 
por el virus SARS-CoV- 2. Distintas investigaciones en 
España y Latinoamérica mencionan cómo las niñeces han 
mostrado un interés por involucrarse y colaborar activa-

8 Artículo 12, 13, 14 y 17 de la Convención de los Derechos del Niño.

mente en el mejoramiento de la vida familiar y comuni-
taria frente a la pandemia (Martínez et al., 2020; Torres, 
2021). Incluso, Medina y Sánchez (2021) refieren a la cons-
titución de éticas infantiles en los discursos y prácticas 
de cuidado y de preocupación por el bienestar que las ni-
ñas y los niños han llevado cabo para cuidarse y cuidar 
de sus familiares, amigas, amigos y del personal de salud. 

Por lo que, consideramos que partir de la acción po-
lítica propuesta por Arendt permite mirar a las niñeces 
como sujetos políticos que han sido desconocidos por el 
mundo adulto como actores capaces de incidir en la esfe-
ra pública. A su vez, poner el acento en la acción política de 
las niñeces es una posibilidad de otras formas de pensar 
y hacer vínculos comunitarios desde las voces y acciones 
de un sector que ha sido históricamente marginado de los 
debates públicos sobre las problemáticas sociales y de las 
posibilidades de su transformación.

En suma, la dimensión micrológica del estudio de la 
acción política de las niñeces implica reconocer a las niñas 
y los niños como sujetos políticos constructores de reali-
dades y de alternativas colectivas para la vida en común. 
Poner el centro de análisis en esta dimensión exige estu-
diar la relación e imbricaciones del tema con elementos 
macrológicos que pueden permitir o no, el involucramiento 
de niñas y niños en los asuntos públicos. Desde un pensar 
epistémico que permita interrogar las posibilidades de la 
realidad, proponemos los términos de co-protagonismo 
infantil y cooperancia intergeneracional como elementos 
articuladores que potencialicen la investigación de las ac-
ciones que niñas y niños hacen con otras/os en los distin-
tos espacios de socialización en su vida cotidiana.

3. Co-protagonismo infantil y cooperancia 
intergeneracional: elementos articuladores

 
Como lo mencionamos anteriormente, la CDN ha sido un 
gran avance para reconocer a niñas y niños como sujetos 
de derecho, no obstante, permanece la necesidad de una 
discusión constante sobre la relación entre el Estado y la 
sociedad para asegurar las condiciones necesarias para 
la participación de las niñas y los niños (Liebel, 2006), así 
como los espacios y experiencias que amplíen la discusión 
sobre los derechos de las niñeces desde abajo, es decir 
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desde sus propias voces y realidades (Liebel, 2013). De lo 
anterior, consideramos que los términos de co-protago-
nismo infantil, así como la cooperancia intergeneracional, 
son elementos articuladores que pueden orientar esta 
tarea, dando pistas para el estudio de las acciones polí-
ticas de las niñeces.

Cussiánovich (2009) propone el término de prota-
gonismo infantil para ir más allá del enfoque de parti-
cipación propuesto por la CDN. Las reflexiones sobre el 
protagonismo provienen del acompañamiento del autor al 
movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadores 
organizados en Perú. El objetivo de este término es reco-
nocer la capacidad de los colectivos sociales para actuar 
y proponer alternativas por sí mismos. Se trata de consi-
derar los aportes de las niñas y los niños como necesarios 
y capaces de influir en la vida pública.

Postular el protagonismo de la niñez no significa (…) que 
lxs niñxs se comporten como adultxs: que se subjetiven 
como niñxs, que piensen como niñxs, que proyecten como 
niñxs, que se organicen como niñxs, que asuman respon-
sabilidades como niñxs, que se enojen como niñxs, y que 
estos aspectos vinculados a su ser y hacer en el mundo 
sean considerados como propios de personas humanas; 
no como aquello que viene de quien todavía no conoce la 
verdadera vida. En este sentido, la expresión propia, la 
opinión tomada en cuenta, la libre asociación, la partici-
pación protagónica, la actoría social son los principales 
elementos que nos encaminan hacia nuevas formas de 
ser niñx en la vida humana. (Morales y Magistris, 2020, 
pp. 40-41)

A decir de Cussiánovich (2010), niñas y niños que partici-
paron en el Segundo Congreso Mundial sobre los Dere-
chos del Niño, -llevado a cabo en Lima en el 2005-, acu-
ñaron el término co-protagonismo para responder a las 
dificultades que encuentran con los mundos adultos en 
el reconocimiento de que las niñeces son parte activa y 
no receptiva del quehacer de la vida de la sociedad. Mo-
rales y Magistris (2020) plantean que este protagonismo 
no puede sostenerse sin que los mundos adultos estén 
dispuestos a ceder poder y de que puedan generarse es-

pacios donde adultas/os, niñas/os, puedan tomar deci-
siones juntas/os.

Siguiendo los aportes de Cussiánovich, el autor y 
la autora entienden el co-protagonismo como un marco 
nuevo de relaciones donde “(…) la relación niñx-adultx 
exige simultáneamente la afirmación de su protagonismo 
y que lxs adultxs no renuncien a su propio protagonis-
mo” (Morales y Magistris, 2020, p. 42). Lo que el término 
co-protagonismo infantil pone en el centro del debate es 
la importancia de reflexionar sobre nuevas formas de re-
laciones intergeneracionales.

De ahí que el término cooperancia intergeneracional 
pueda ser de utilidad. Si bien Duarte (2013) emplea el tér-
mino al hablar de los mundos juveniles, consideramos que 
refiere también a los mundos de las niñeces. Para el caso 
de las niñeces, implica ver con nuevos lentes los aportes 
que niñas y niños pueden llevar a cabo en distintas diná-
micas sociales, colectivas e institucionales.

(…) resulta propio de ese movimiento crítico, la elabora-
ción de alternativas para la generación de estilos relacio-
nales democráticos y de respeto generacional, buscando 
apoyar el reencuentro entre generaciones y al mismo 
tiempo el empoderamiento de los sujetos hasta ahora 
considerados “menores” en nuestra sociedad; niños, ni-
ñas y jóvenes. (Duarte, 2013, p. 191)

Se propone la creación de poderes colaborativos a partir 
de los espacios cotidianos de vida, desde los vínculos más 
cercanos e íntimos de las niñas y los niños, y que esto a 
su vez, devenga en el aumento de la capacidad de control 
para incidir en espacios locales y nacionales. Así, la coo-
perancia intergeneracional conllevaría relaciones más so-
lidarias, equitativas e igualitarias entre las generaciones. 

Asimismo, esta propuesta implica un cuestiona-
miento a las nociones tradicionales adultocéntricas. Den-
tro del contexto de las sociedades capitalistas el ser adul-
to es visto como “(…) lo autoritario, rígido, no afectivo, lo 
aburrido, establecido y con sensación de haber llegado a 
un punto terminal, es decir negando toda dinámica y re-
creación de las identidades de estos sujetos (Duarte, 2013, 
p. 192).” Por lo que la apuesta de la cooperancia interge-
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neracional no refiere solamente a las posibilidades de la 
actuación política de las niñeces sino también a constituir 
nuevas formas de ser adultas y adultos, al proponer una 
adultez distinta a los modelos asimétricos y autoritarios 
promovidos por el adultocentrismo.

De ahí la necesidad de promover espacios de en-
cuentro entre generaciones y la promoción de diálogos 
intergeneracionales, para generar relaciones de coope-
ración entre distintos grupos sociales. Siguiendo a Duar-
te (2006) dichas relaciones de cooperación requieren que 
las adultas y adultos nos desprendamos de actitudes de 
control y de dirección unilateral hacia las niñeces.

Asimismo, esta cooperancia intergeneracional per-
mite reconocer la importancia de los procesos intragene-
racionales, es decir la relevancia de los grupos de seme-
jantes en las acciones políticas de las niñeces. Sobre esto, 
Duarte (2006) usa el término grupo de semejantes, y no 
de pares, para desmarcarse de la influencia negativa que 
suele asociarse a las acciones que se generan entre per-
sonas de una misma generación, hablando principalmente 
de niñas, niños y jóvenes.

(…) si asumimos que el grupo de semejantes -más que 
pares, pues se trata de quienes se parecen, están en 
las mismas búsquedas, comparten sentidos de vida y 
de identidad- tiene esa posibilidad de influir pero pue-
de hacerlo constructivamente, entonces podemos to-
mar el reto de potenciarle como espacio privilegiado de 
socialización, desde el reconocimiento de que los amigos 
y amigas que están en la misma onda, tienen un efecto 
importante sobre la transmisión de experiencias, valores 
y sentidos entre (…) [las niñas y los niños] (Duarte, 2006, 
p. 87)

Lo anterior destaca la potencialidad de los lazos gene-
rados entre niñas y niños como elementos movilizadores 
para elementos de cambio en sus vidas y en sus comuni-
dades. De esta manera sostenemos que términos como 
el co-protagonismo infantil y la cooperancia intergenera-
cional, surgen de un pensar epistémico que abre pregun-
tas sobre el estudio de las acciones políticas de las niñe-
ces y que promueve articulaciones entre las dimensiones 
macrológicas y micrológicas para comprender las posibi-

lidades y dificultades en el despliegue de las acciones de 
las niñas y los niños. Asimismo, ambos términos al propo-
ner nuevas formas de mirar a las niñeces y otras maneras 
de relación entre las generaciones, permiten ampliar un 
horizonte de utopía para el reconocimiento de niñas y ni-
ños como sujetos políticos.

Conclusiones 

Este texto aborda el estudio de las acciones políticas de 
las niñeces desde una mirada multidimensional, reto-
mando los aportes de Hugo Zemelman sobre la recons-
trucción articulada. En este sentido, una aproximación 
interdisciplinaria para aprehender las distintas articula-
ciones en un fenómeno social, surge de un posicionamien-
to epistemológico, ético y político que busca las poten-
cialidades del fenómeno, así como las posibilidades de los 
sujetos para hacer frente a determinaciones culturales y 
estructurales que condicionan el despliegue de la subjeti-
vidad política.

Por lo que en el estudio de las acciones políticas de 
las niñeces hablamos de la pertinencia de un abordaje in-
terdisciplinar crítico que analice las relaciones de poder 
presentes en los fenómenos sociales así como las posibles 
transformaciones de la realidad. De esta manera plan-
teamos una lectura articulada de las acciones que niñas 
y niños pueden desplegar con otras y otros a través de 
identificar en la dimensión macrológica el adultocentris-
mo, la cultura de exclusión hacia las niñeces, la idea hege-
mónica de infancia, así como la instrumentalización de la 
política. Y en la dimensión micrológica centramos el aná-
lisis en las acciones y experiencias que niñas y niños rea-
lizan en sus espacios cotidianos de vida, que tienen que 
ver con los asuntos públicos y en común con las otras y 
los otros. Por lo que esta dimensión micrológica sostiene 
que las niñas y los niños son sujetos políticos capaces de 
dar cuenta de sus realidades y de alternativas a las pro-
blemáticas que les aquejan.

Asimismo, en esta lectura multidimensional encon-
tramos que los términos de co-protagonismo infantil y 
cooperancia intergeneracional, permiten articular coor-
denadas y pistas para ahondar en el estudio de la acción 
política de las niñeces. Ya que se reconoce la capacidad de 
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agencia de las niñas y los niños como algo en constante 
tensión con los mundos adultos, lo que requiere un tra-
bajo de diálogo entre generaciones y de nuevas formas de 
encontrarse entre los mundos adultos y las niñeces don-
de las relaciones puedan ser más igualitarias y solidarias. 

Quienes investigamos y trabajamos con las niñe-
ces requerimos de un cuestionamiento constante hacia 
nuestras prácticas adultocéntricas y al rol adulto que va-
mos a asumir en esta tarea. “Se trata de recrear el ser 
adulto desde el encuentro con otras generaciones, desde 
la oferta de la experiencia propia para aprender juntos y 
juntas, y no necesariamente en conflicto-tensión con ella 
(Duarte, 2006, p. 89).” Reconocer que nuestros anhelos y 
visiones del mundo son igual de importantes que los sue-
ños y las voces de las niñas y los niños.
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EL DESARROLLO DE UN
TERRITORIO SUB-NACIONAL.
UN PROBLEMA COMPLEJO

THE DEVELOPMENT
OF A SUB-NATIONAL TERRITORY.
A COMPLEX PROBLEM

Resumen
La perspectiva de la complejidad es un territorio en 
disputa, diversas tradiciones la alimentan y científicos 
de múltiples disciplinas la configuran. Sin embargo hay 
un pensamiento común: hay problemas que no pueden 
ser abordados en solitario por las disciplinas científi-
cas heredadas del siglo XIX. Este artículo retomó las 
visiones de Edgar Morín y Nikklas Luhmann. A partir 
de ellas y las reflexiones de autores vinculados a ellos, 
se exponen las razones por las cuales el desarrollo de 
un territorio sub-nacional es un problema complejo. 
Para fortalecer este argumento se realiza un ejercicio 
teórico sobre cómo explorar el desarrollo subnacional 
desde esta perspectiva.

Palabras clave: Problemas complejos, complejidad, de-
sarrollo regional.

Abstract
The perspective of complexity is a territory in dispute, di-
verse traditions feed it and scientists from multiple disci-
plines configure it. However, there is a common thought: 
there are problems that cannot be solved alone by the 
scientific disciplines inherited from the nineteenth centu-
ry. This article took up the ideas of Edgar Morín and Nik-
klas Luhmann. From them and the reflections of authors 
linked to them, the reasons why the development of a 
sub-national territory is a complex problem are exposed. 
To strengthen this argument, an theorethical exercise is 
carried out on how to explore subnational development 
from this perspective.

Keywords: Complex problems, complexity, regional devel-
opment.
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Preliminares

La globalización, ha generado una reconfiguración del po-
der y atribuciones del estado-nación tal y como se con-
cebía durante las 8 primeras décadas del siglo XX. En este 
contexto, los territorios sub-nacionales adquirieron una 
mayor relevancia. Las dinámicas de su desarrollo, empe-
zaron a ser pensadas ya no tanto desde una lógica nacio-
nal, sino desde sus propias particularidades y los diversos 
espacios que los conforman.

Una herramienta para reflexionar sobre el desarro-
llo de un territorio sub-nacional, lo ofrece el ser concebi-
do y analizado como un problema complejo. Desde esta 
perspectiva, es posible entender los múltiples actores y 
dinámicas que se conjugan, pero sobre todo generar res-
puestas más asertivas ante esta problemática, las cuales 
impactarán en mejores condiciones de vida, productivas y 
ambientales para los habitantes de ese territorio.

Este documento, se inscribe en estos esfuerzos. La 
finalidad es generar una propuesta analítica que contri-
buya a la nunca terminada discusión sobre como observar 
e incidir en el desarrollo subnacional.

Antes de continuar, conviene clarificar brevemente 
lo que este documento entiende por el concepto subna-
cional1. No desconocemos la riqueza sociológica e histó-
rica que puede alcanzar el término. Sin embargo, para los 
fines de este artículo, nos referiremos a esta categoría 
como los territorios compuestos por diversos municipios 
o alcaldías. Estas zonas con fines de coordinación y con-
trol tienen por encima de ellos aparatos políticos y admi-
nistrativos con cierto nivel de autonomía, pero al mismo 

1 Hacer una reconstrucción de la consolidación de los estados-nación, es 
parte importante para entender el concepto subnacional. Sin embargo, 
esto sobrepasa la finalidad de este artículo. Cada país tuvo su proceso his-
tórico de formación y particularidades. Sin embargo, grosso modo y sim-
plificando, las entidades nacionales se fueron gestando sobre zonas cuyos 
habitantes tenían vínculos culturales, económicos, lingüísticos y/o étnicos. 
A medida que se fortalecían los aparatos administrativos y de coacción a 
nivel nacional; se consolidaron órdenes gubernamentales a nivel estatal o 
provincial, generándose entidades administrativas, esta podían responder 
en mayor o menor proporción con el entramado socio histórico de la zona y 
estaban compuestas por diversos municipios o alcaldías. Entonces depen-
diendo de los intereses del investigador se puede asumir como un territorio 
subnacional una circunscripción administrativa estatal o provincial o bien 
una región sociocultural y/o económica.  

tiempo están vinculados directamente y con cierto nivel 
de subordinación a las autoridades nacionales.

Con este propósito el artículo se dividirá en tres 
apartados. En el primero se recuperan de forma breve las 
perspectivas sobre el tema de la complejidad. En el se-
gundo se desarrollan sus diversas esferas de análisis y 
algunos conceptos sobre sistema y en el tercer se propo-
ne una forma de abordaje.

1. Las tradiciones sobre la complejidad

En 1934 apareció en las discusiones filosóficas y episte-
mológicas el tema de la complejidad. Bachelard fue el que 
lo introdujo al señalar que no existen las ideas simples, 
pues para su correcta comprensión requieren estar in-
sertas “in a complex system of thoughts and experiences 
(Bachelard 1934 en Alhadeff 2008, 68).

Esta visión resultó muy sugestiva para académicos 
de casi todas las ciencias y de distintos períodos históri-
cos. Es por ello que a partir de 1940 se pueden distinguir 
tres generaciones de teorías de la complejidad. La pri-
mera está formada por las investigaciones en el análisis 
operacional, redes neuronales, y la cibernética. El primero 
de estos campos tendría una rápida institucionalización 
tras la Segunda Guerra Mundial pues se enfocaron en al-
goritmos que pudieran sortear los problemas de la incer-
tidumbre. (Solana 2013, 25).

La segunda generación surge en el contexto de la 
Guerra Fría y de un crecimiento de las grandes corpora-
ciones. En esta fase se empezaron a desarrollar las teo-
rías de la auto-organización en dos vertientes: 1. seres 
vivos y 2. termodinámica. También se dieron aportes en la 
relación entre gestión e inteligencia y artificial, se avanzó 
en las lógicas no lineales. El concepto de caos vinculado a 
las ciencias es otro de los desarrollos. De este período, el 
aporte más relevante para el tema de este artículo fue 
el nacimiento de la Teoría General de Sistemas concebida 
por Von Bertalanffy. 

Esta teoría se dividió a partir de la séptima década 
del siglo XX en dos vertientes. La primera buscaba técni-
cas para reducir la complejidad de un sistema a través de 
entender a sus componentes y la relaciones entre ellos. 
La segunda, pone énfasis en la naturaleza constructivista 
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de los sistemas y aportó a la discusión la importancia de 
la relación entre el observador y el fenómeno (Alhadeff 
2008,72).

La tercera generación ha tenido dos líneas de desa-
rrollo. La primera se engloba en los “complex adaptative 
system”, el cual es un territorio de frontera entre la bio-
logía evolutiva, las dinámicas no lineales y la informática. 
Esta ha tenido un auge principalmente en los países an-
glosajones.

La segunda vertiente, posee una perspectiva más 
reflexiva. Se ha ocupado por nuevas formas de enten-
der la complejidad y “promotes an epistemology driven 
by the will of scientists to determine, conceive and cons-
truct the rules of their own action, including ethical ones” 
(Alhadeff 2008,74). Esta línea, es la que ha tenido una ma-
yor vinculación con las Ciencias Sociales y sus principa-
les exponentes se ubican en los países hispanohablantes 
y francófonos. En este proceso han sido relevantes las 
contribuciones de Edgar Morín y Niklas Luhmann (Solana 
2013, 30). Es en estas coordenadas epistemológicas donde 
este artículo se inserta.

La primera y segunda generación junto con la línea 
de los “complex adaptative system”, corresponde a lo que 
Morin denomina la complejidad restringida, mientras que 
la segunda vertiente de la tercera generación se engloba 
bajo el concepto complejidad general y que buscaría “un 
marco epistémico y una cosmovisión orientada hacia la 
constitución de un paradigma de complejidad (…) y una 
civilización planetaria asentada sobre un desarrollo éti-
co del ser humano, la naturaleza y la biósfera terrestre” 
(Rodríguez y Leónidas, 2011).

Esta clasificación no es compartida por todos. Mal-
donado (2016, 39-40) considera que existen tres vertien-
tes de los estudios de complejidad: 1) los que trabajan 
lógicas no clásicas, fractales, ciencia del caos y vida arti-
ficial, a estos los considera directamente vinculados con 
las ciencias de la complejidad; 2) los que giran en torno 
al concepto “pensamiento complejo” y están vinculados a 
las propuestas de Edgar Morín; y 3) aquellos adscritos a la 
system theory, quienes tienen como principales referen-
tes las ideas de Von Bertalanffy y Niklas Luhmann.

Como es posible observar, el campo de las teorías 
y/o disciplinas de la complejidad es un territorio en dispu-

ta. Coexisten diversas tradiciones, se nutre de los análisis 
de investigadores de múltiples disciplinas. El núcleo co-
mún a ellas, es el diagnóstico de que la comprensión pro-
funda de ciertos fenómenos, no es posible lograrla con las 
disciplinas que surgieron entre desde principios del siglo 
XVIII hasta finales del siglo XIX.

En la repuesta a esta problemática está su diferen-
cia: unos proponen nuevas ramas del saber, otros ge-
nerar visiones epistemológicas holísticas que rompan la 
visión compartimentada de las disciplinas heredada de la 
primera modernidad.

En este documento, tomaremos como marco con-
ceptual las propuestas de Niklas Luhmann y Edgar Morín, 
pues lo que interesa reflexionar es la complejidad del fe-
nómeno del desarrollo, estos pensadores dotan de pers-
pectivas analíticas para pensar las rutas de abordaje de 
esta problemática. Por otro lado, en Ciencias Sociales es 
necesario primero la reflexión sobre el objeto de estudio, 
el situarlo en unas coordenadas teóricas y epistemológi-
cas, para desde ahí, generar las variables e indicadores 
pertinentes. Este artículo busca generar este primer mo-
mento.

2. El fenómeno complejo y el sistema

Los fenómenos de los que se ocupa la complejidad se les 
conceptualiza como problemas. Por lo cual es necesaria 
una reflexión de lo que se entenderá por este término. En 
primer lugar, un problema no es un fenómeno dado en la 
experiencia inmediata, es una construcción de relaciones, 
y abstracción de información producida por un sujeto 
pensante que tiene conocimientos, valores y creencias. 
Esto implica, una comunicación permanente entre las ex-
periencias empíricas exteriores al sujeto, que puede ser 
individual o colectivo, y la reflexión que sobre de ellas se 
hace (García 2006,42).

En segundo lugar, el remitirse a la idea de construc-
ción, se alude a un proceso en donde se involucran discur-
sos y prácticas producidas tanto por el sujeto o sujetos 
que lo elaboran como por aquellos individuos inmersos en 
las diversas realidades que confluyen en el problema. Fi-
nalmente se construyen nuevos objetos de conocimiento 
pero también surgen nuevos sujetos, que incorporan sus 
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prácticas y saberes. El problema es el producto del pro-
ceso que se acaba de describir (Rodríguez y Rodríguez 
2019,5).

Recuperando y reflexionando sobra la propuesta 
Rodríguez y Rodríguez (2019), es posible afirmar que un 
problema tiene las siguientes características:

1. En él se entrelazan puntos de vista de sujetos 
muy heterogéneos. Estos se encuentran en coordenadas 
diferentes o incluso contrapuestas en cuanto a saberes, 
ideologías, formas de actuar, intereses económicos y po-
líticos.

2. Interpela no solo a la dimensión de conocer tam-
bién a la del actuar. Particularmente en el campo de las 
Ciencias Sociales, el problema tendrá causas, dinámicas y 
consecuencias que se traducen en peores o mejores con-
diciones de vida para los grupos humanos involucrados. 
En esta vertiente, se está ante el dilema de privilegiar los 
intereses de unos sectores sobre otros.

3. El punto anterior nos remite a las coordenadas 
éticas en las que están los investigadores. Estas influyen 
en la construcción del problema, en la forma de abordaje 
y en las vías de solución que se ofrezcan. En este sentido 
el concepto de “futuro deseable” puede ser una herra-
mienta analítica para guiar las propuestas para resolver 
o aminorar las consecuencias del problema.

4. Un problema está entrecruzado por múltiples 
escalas temporales (pasado, presente y futuro); escalas 
espaciales diversas (locales, regionales, nacionales y glo-
bales); niveles de organización (micro, meso y macro); y 
procesos físicos, biológicos y sociales.

5. Hay una complejidad evolutiva pues se está ante 
procesos no lineales, donde la indeterminación y el caos 
pueden generar resultados impredecibles.

6. En el problema hay actores que poseen creati-
vidad, inteligencia y voluntad, esto significa que pueden 
imaginar y llevar a la práctica nuevas formas de actuar y 
valorar.

7. Hay una complejidad metodológica, pues un pro-
blema no puede ser examinado completamente por una 
sola disciplina. El que existan varias ramas del saber invo-
lucradas remiten a la pregunta ¿Cuál es el método a se-

guir?; abriendo puertas a prácticas como la inter o trans-
disciplinariedad.

Una vez que se establecieron las perspectivas analíticas 
que guiarán este trabajo, ahora es pertinente mostrar las 
razones por las que el desarrollo en un espacio sub-na-
cional es un problema complejo.

2.1 Los múltiples puntos de vista
¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo lograrlo? Son dos preguntas 
que interpelan a los sujetos involucrados. Estos se divi-
den en dos grandes categorías: los actores relacionados 
con el territorio y los investigadores. Aquellos son obser-
vadores de primer orden y estos de segundo. Al respecto 
conviene recordar esta diferencia “El observador de pri-
mer orden ve lo que ve. El observador de segundo orden 
ve cómo el observador de primer orden ve lo que ve. El 
actor ve la situación con las razones y las condiciones de 
actuar con que actúa. El observador de segundo orden ve 
relaciones entre las características personales del actor y 
la manera como comprende la situación: agitado, miedo-
so, neurótico, atrevido, interesado en lucirse, o también 
atrapado en una red de presiones” (Luhmann 2006,114).

Al interior de un territorio hay múltiples actores 
de primer orden relacionados con el desarrollo: cámaras 
industriales, productores agrícolas asociados o disper-
sos, cámaras de comercio, desarrolladores de vivienda, 
poderes ejecutivos estatales y municipales, entes tan-
to legislativos como judiciales, asociaciones ecologistas, 
asociaciones civiles o colectivos que agrupan intereses en 
diversos grupos. Cada uno de ellos tendrá una noción de 
lo que es el desarrollo y sus acciones estarán guiadas por 
este criterio.

Por ejemplo, los empresarios manufactureros con-
siderarán que el desarrollo es generar gran cantidad de 
empleos en este sector, y esto implica crear más empre-
sas o bien dar todos los apoyos necesarios para aumentar 
el tamaño de las existentes. Mientras que las asociaciones 
ecologistas harán hincapié en el cuidado de los recursos 
naturales, por lo cual pueden proponer que ya no aumen-
te el número de fábricas, o incluso desaparecer algunas. 
En un contexto de subdesarrollo, los ejecutivos estatales 
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y locales buscan el generar las mejores condiciones para 
que industrias o servicios de diversos tipos se instalen en 
sus territorios y así generar empleos; en determinados 
momentos pueden sufrir presiones por parte de los eco-
logistas y generar acciones administrativas o punitivas 
para tener políticas de desarrollo sostenible. Los ejecu-
tivos también experimentan la presión de la población en 
cuanto a la dotación de servicios básicos (electricidad, 
agua, drenaje), vivienda digna o alumbrado público; por lo 
cual su concepción del desarrollo puede incluir lo econó-
mico, lo ecológico y un bienestar de la población, aunque 
estos tres ejes no estén necesariamente equilibrados.

Esta simplificación de actores y sus demandas, sir-
ve para ejemplificar quiénes son y cómo actúan los ob-
servadores de primer orden, como es posible notar hay 
una multitud de intereses. A esta complejidad se deben 
añadir la diversidad de los observadores de segundo or-
den, es decir los investigadores que se interesan por el 
desarrollo. Esta heterogeneidad es fruto de múltiples di-
mensiones:

1. Los observadores de segundo orden provienen de 
múltiples disciplinas: Economía, Sociología, Ciencia Políti-
ca, Ecología, Antropología, etc.; cada una de ellas pone el 
énfasis en distintos aspectos de la realidad.

Esta multiplicidad de disciplinas, evidencian que una 
concepción holística del desarrollo debe considerar: acti-
vidades económicas y su productividad, niveles de ingre-
so, tipos de empleos, acceso a servicios básicos, oportu-
nidades de educación y salud, acceso a la cultura y al ocio, 
estructura de participación política, eficiencia guberna-
mental, niveles de cohesión social y mecanismos para el 
cuidado del medio ambiente.

2. Las disciplinas no son cuerpos teóricos unitarios. 
En ellas subsisten una multiplicidad de paradigmas, los 
cuales generan concepciones diferentes del mundo social. 
Por lo cual, también influye en la mirada de los observa-
dores de segundo orden, la corriente de pensamiento en 
la que fueron formados o sus preferencias con respecto 
a ellos.

3. A lo largo del tiempo, se han generado grandes 
visiones teóricas sobre el desarrollo, si bien nacieron en 

alguna disciplina en particular, pronto se expandieron a 
otras ramas del conocimiento. Estas escuelas de pensa-
miento son: la modernización, el estructuralismo, el enfo-
que de necesidades, el institucionalismo, el neoliberalismo 
y el desarrollo sustentable (Puerto,2008) (Preston,1999) 
(Arcega,2022). Cada una de ellas aporta perspectivas 
teóricas y prácticas sobre el desarrollo.

4. A esta multiplicidad surgida de la esfera teórica 
se añaden las coordenadas éticas en las que se posicio-
nan. Es posible observar tres grandes posturas. En dos 
de ellas, si bien existe un cierto consenso, en cuanto que 
el crecimiento económico debe ir acompañado de una 
mejora en las condiciones de vida de los habitantes de 
un territorio. La diferencia es como lograrlo. Hay quienes 
proponen generar las condiciones institucionales para 
que el libre mercado se desarrolle, con el tiempo éste será 
el mecanismo para mejores condiciones de vida, en este 
contexto la intervención gubernamental debe reducirse 
al mínimo (Williamson,1996) (Friedman y Friedman, 1983). 
Por otro lado, hay quienes sostienen que el estado debe 
tener un papel de regulador, generando instrumentos 
para que la distribución de la riqueza sea más equitativa 
(Stiglitz,2012) (Rodrik y Subramanian, 2003).

La tercera postura tiene una posición más crítica al siste-
ma capitalista. Sus promotores están a favor del no cre-
cimiento y sociedades no guiadas por la mercantilización 
sino por la solidaridad y la comunalidad (Latouche, 2008) 
(Escobar, 2015).

Entonces los observadores de segundo orden están 
inmersos en corpus disciplinares, enfoques sobre el desa-
rrollo y posturas éticas.

2.2 El futuro deseable
La dimensión práctica de un problema complejo exige te-
ner una representación del porvenir, para ello es nece-
sario la construcción de un modelo futuro. Es una visión 
normativa influida por una decisión ética-política (Rodrí-
guez 2017, 11). En un territorio subnacional, al menos en el 
contexto mexicano, se concretiza en los programas de de-
sarrollo. Un gobierno estatal, por ley está obligado a pre-
sentar el plan de desarrollo que debería guiar las acciones 
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y políticas públicas de la administración. Estos pueden ser 
construidos desde arriba hacia abajo y viceversa. Los pri-
meros son elaborados por tomadores de decisiones, bu-
rocracia intermedia o directivos. Los de abajo surgen de 
las prácticas participativas donde se involucran sectores 
económicos, sociedad civil, y ciudadanía en general.

En la práctica, su construcción se sitúa en un punto 
intermedio entre ambas metodologías. Mediante la gene-
ración de foros en donde se expresan sectores económi-
cos, sociales y ciudadanos se recogen inquietudes y pro-
puestas. Estas son procesadas, filtradas y jerarquizadas 
por consultorías en donde expertos generan el documen-
to final, este aun pasa por las adecuaciones que considera 
pertinente el ejecutivo estatal.

2.3 La escala temporal
El desarrollo que un territorio tenga en un punto de su 
historia, siempre estará condicionado por las relaciones 
sociales y económicas que tuvo en su pasado. En el aná-
lisis de un territorio subnacional, se podría fijar un punto 
de inicio, si en éste las condiciones son adversas al desa-
rrollo, con el tiempo esta situación no mejorará sino em-
peorará, pues perderá capital humano y las actividades 
productivas optarán por espacios más óptimos, ocasio-
nando que cada vez este deprimido, esto es lo que Myr-
dal (1979:23) llama el mecanismo de la causalidad circular 
acumulativa.

El presente del espacio subnacional estará condi-
cionado por su pasado, pero al mismo tiempo estará en 
tensión con el futuro deseado. Esto ocurre pues para 
obtener el escenario imaginado, se generan acciones y 
políticas de gobierno lo cual genera los efectos positivos 
(“spread effects”) que pueden revertir algunas de las 
condiciones adversas; por ejemplo carreteras para zonas 
de difícil acceso o construcción de presas para mejorar la 
producción agrícola. Dadas las muchas variables en juego 
nunca se tiene certeza plena de que los impulsos positivos 
alcancen su objetivo.

2.4 Las escalas espaciales
2.4.1 Lo global
Los procesos de crecimiento económico y de distribución 
de la riqueza generada a nivel subnacional están vincu-

lados a las dinámicas globales, regionales y locales. Esto 
puede observarse con más claridad, a partir del inicio 
de la consolidación del sistema capitalista. Pues en este 
punto las interrelaciones económicas, políticas y sociales 
entre las diversas escalas se fortalecieron2.

En lo referente a la estructura económica, a partir 
de este momento, el requerimiento de materias primas 
necesarias para el funcionamiento del sistema económi-
co adquirió una dimensión global. Entonces los territorios 
que tenían los tipos de insumos necesarios, y una rela-
tiva facilidad para comercializarlos, iniciaron un proceso 
de desarrollo con muchas más ventajas3. Con esto queda 
claro cómo se gestó la relación entre entonces territorios 
sub-coloniales y una naciente economía global.

En las diversas etapas que ha tenido el sistema ca-
pitalista, las materias primas requeridas han cambiado. 
Esto es uno de las causas de algunos territorios en un 
momento histórico florezcan y en algún otro decrezcan. 

En los últimos 50 años con la aparición de la globa-
lización4, los intercambios productivos, comerciales y de 
servicios entre los territorios sub-nacionales se han po-
tenciado. Se ha producido una mayor vinculación entre 
estos y la economía global, pues productos de mediana y 
alta tecnología poseen componentes elaboradas a lo largo 
del orbe; los productos agrícolas y de la industria de los 
alimentos pueden ser comercializados a miles de kilóme-
tros del sitio donde fueron producidos.

2 Con el “inicio de la consolidación capitalista” este artículo se refiere a los 
siglos XV al XVIII. Es el momento en que los primeros capitalistas, tienen 
el poder suficiente para empezar a minar el poder económico de los seño-
res feudales. La idea siervo-terrateniente empieza a desvanecerse. Esto 
genera que se extienda la idea del trabajo asalariado, aunque esto no es 
uniforme, pues los procesos colonizadores recurren también al esclavis-
mo. En lo económico, el intercambio comercial y de recursos naturales en-
tre continentes y al interior de ellos se multiplica con respecto a épocas 
anteriores. En lo político, la colonización genera organismos burocráticos 
transcontinentales, los cuales dictan lineamientos político-administrativos 
que impactan la vida de los habitantes de las colonias. Finalmente, empieza 
una transformación en las percepciones y mentalidad de las personas con 
el avance de la ciencia, el saber que en otros territorios hay costumbres 
diferentes, la aparición de las disidencias religiosas.

3 Al respecto tenemos los ejemplos del rápido crecimiento poblacional y eco-
nómico de aquellas regiones que tenía minas de metales precisos o geográ-
ficamente eran propicias para el comercio transcontinental. 

4 El inicio de la globalización ha sido muy discutido dentro de las Ciencias So-
ciales, para esta investigación se recupera la propuesta de Castells (2000) y 
los análisis hechos por Martín Cabello (2013).
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Con respecto a la política, tras la Segunda Guerra 
Mundial se han fortalecido organismos de la gobernanza 
mundial. Desde estos se proponen, y no pocas veces se 
imponen, políticas públicas relacionadas con la economía, 
la educación, el medio ambiente o la salud. Estos linea-
mientos acaban impactando en los territorios subnacio-
nales5. Por lo cual se puede afirmar que hay una mayor 
vinculación de estos con las propuestas globales.

Finalmente, en relación a los aspectos sociales. El 
aumento de los instrumentos para acceder a la informa-
ción, o al conocimiento de múltiples culturas y mentalida-
des, ha generado que corrientes de pensamiento se pro-
paguen con mayor rapidez. Ocasionando que las personas 
dentro de los territorios subnacionales tengan noticias 
sobre propuestas o experiencias del desarrollo en distin-
tas partes del mundo. De esta forma la percepción de los 
individuos sufre transformaciones y queda vinculada a 
estos flujos de información.

2.4.2 Lo nacional
Un espacio sub-nacional ve impactado su desarrollo en 
función de cuatro dinámicas nacionales. A continuación se 
expondrán brevemente:

1. La relaciones entre el poder central y los poderes 
locales. Esta se expresa jurídicamente en los modelos del 
centralismo o federalismo. Dentro de ellos hay muchos 
matices, los cuales pasan por el nivel de control ejercido 
desde el centro y en que ámbitos.

2. La estabilidad política y la existencia de aparatos 
administrativos del estado. La primera se relaciona con 
que los mecanismos para acceder al poder tengan legi-
timidad y sean reconocidos por todos los participantes, 
esto supone una práctica y cultura democráticas. La se-
gunda hace referencia a organismos nacionales que se 
encarguen de los aspectos hacendarios, educativos, sa-
nitarios, judiciales, legislativos, militares y de seguridad.

3. La generación de políticas macroeconómicas. Se 

5 Un ejemplo de esto es la propuesta “Los objetivos del milenio”. Estos no 
solo impactan las políticas nacionales, sino que son un referente para las 
metas y estrategias de los gobiernos sub-nacionales. Para el 2019, en Mé-
xico, 19 gobiernos estatales tenían referencias o tenían algún tipo de alinea-
ción a estos objetivos en sus planes de desarrollo (PNUD, 2019).

entiende por este término las acciones emprendidas por 
las autoridades económicas de un país (Banco Central, 
oficinas encargadas de los aspectos hacendarios y co-
merciales) que influyan en los tipos de cambios, la infla-
ción, la fiscalidad, los tipos de endeudamiento internos y 
externos, y la política monetaria. Estas deben procurar 
que haya cierto nivel de estabilidad a nivel macroeco-
nómico, lo que convierte a un país en un atractivo para 
la inversión productiva y financiera. Es lo que Rodrik y 
Subramanian (2003) consideran las instituciones estabi-
lizadoras del mercado. Si estas tienen falencias es más 
difícil la llegada de IED a los espacios subnacionales.

4. La existencia de mecanismos para la redistribu-
ción de la riqueza generada. Esto se traduce en sistemas 
de seguridad social, a los cuales se puede acceder o no 
por el empleo. Estos apoyan a los habitantes en sus ne-
cesidades de salud, vivienda y pensiones. También se in-
cluyen los sistemas de transferencias condicionadas, las 
cuales van dirigidas a los segmentos menos favorecidos, 
buscando que las siguientes generaciones tengan mejo-
res posibilidades para insertarse en el mercado. Este es 
lo que Rodrik y Subramanian (2003) llamaron mecanismos 
legitimadores del mercado.

Una explicación sobre el desarrollo de un territorio 
sub-nacional, debe observar cómo estas cuatro dinámi-
cas nacionales influyen en la generación de riqueza y su 
distribución.

2.4.3 Lo local
Finalmente está la dimensión local. Un espacio sub-na-
cional rara vez es uniforme, está compuesto de territo-
rios con sus propias características geográficas, produc-
tivas y sociales. El intenso crecimiento de una o varios de 
ellos puede generar la percepción de que todo el territo-
rio progresa a la misma velocidad. Lo que oculta las des-
igualdades territoriales. Puede darse la situación, de que 
los espacios más favorecidos crezcan a expensas de los 
menos desarrollados, situación de la que Myrdal ya había 
alertado. (1979,23).

Entonces la imbricación entre lo local y lo subnacio-
nal debe ser analizada con detenimiento, observando los 
territorios que crecen desigualmente, pues ahí aumen-
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tarán las posibilidades de menores ingresos, actividades 
económicas menos productivas, en pocas palabras una 
mayor precariedad para sus habitantes.

2.5 Distintos niveles de organización
Tras analizar las relaciones entre lo global, nacional, 
sub-nacional y local. Es poco lo que se puede agregar a 
las relaciones entre lo macro, lo meso y lo micro. En la ex-
plicación e intervención del desarrollo de la escala terri-
torial que revisa este artículo, deben tenerse en cuenta 
los lineamientos y visiones ideológicas internacionales en 
cuanto a políticas económicas, de bienestar y ambienta-
les. Pues estas no solo impactan en a nivel nacional, sino 
también tienen un impacto a nivel sub-nacional. Líneas 
arriba se mencionó la presencia de los objetivos del desa-
rrollo en los planes de desarrollo a nivel estatal en México. 

Pero su influencia no se circunscribe a estas guías 
programáticas. En el contexto mexicano el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha impulsado 
la creación de los Órganos de Seguimiento e Instrumen-
tación (OSI), aparatos a nivel estatal encargados de me-
dir y evaluar los avances que en cada entidad federativa 
tiene la Agenda 2030 (PNUD,2019).

Con respecto a nivel micro, se deben generar los ins-
trumentos necesarios para medir y entender el impacto 
de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo, en 
los espacios locales, con esto no solo debe entenderse el 
nivel municipal, también las distintas comunidades que 
componen un municipio. Pues de esta manera se pueden 
generar estrategias para aminorar los efectos no de-
seados.

2.6 El sistema
Ahora bien, el espacio subnacional analizado, es en sí 
mismo un sistema. Pues cumple las tres condiciones 
propuestas por Ackoff (1970): 1) sus componentes están 
relacionados; 2) el comportamiento de cada componen-
te afecta al sistema y 3) los componentes establecen 
múltiples relaciones entre ellos, por lo cual el como uno 
influye en el sistema, está vinculado al comportamiento 
de los otros. Añadiremos algunos aspectos más: tienen 
recursos internos que le permite mantener el equilibrio 
(homeostasis), poseen una finalidad que es su propia 

subsistencia y son capaces de morfogénesis. Existe una 
jerarquía sistémica, es decir un sistema es a su vez parte 
de uno superior.

Los sistemas están inmersos en un ambiente, es de-
cir, las múltiples dinámicas que pueden influir en ellos, a 
estas se les denomina entorno activo, al mismo tiempo 
existen aspectos en los que ellos pueden influir mediante 
sus respuestas estas son el entorno pasivo (Lara-Rosa-
no, Gallardo y Almanza, 2021).

Del entorno, el sistema recibe variables de entrada, 
estas son de tres tipos: insumos, las contingentes exóge-
nas (amenazas y oportunidades) y las variables de con-
trol (pueden llevar al sistema a un punto determinado). 
Las respuestas generadas son denominadas variables de 
salida, a través de ellas se puede evaluar el desempeño 
del sistema.

En un sistema existe un permanente intercambio de 
información, esto posibilita a sus elementos mostrar sus 
requerimientos y generar transformaciones mediante la 
influencia que tienen unos sobre otros. En los sistemas 
sociales complejos esto adquiere especial relevancia, 
pues sus elementos tienen sus propios intereses, los cua-
les pueden ser complementarios o contradictorios.

Tras este sucinto análisis sobre el fenómeno com-
plejo y los sistemas, ahora se propondrá un ejercicio men-
tal para mostrar como es posible abordar el tema del de-
sarrollo de un territorio subnacional.

3. El método

Ha quedado claro que el tema del desarrollo a nivel sub-
nacional no puede ser abordado desde las perspectivas 
epistemológicas y metodológicas de una sola disciplina. 
Esto plantea el reto de la interdisciplinariedad. Enten-
diendo por este término “acercamiento a la complejidad 
a través de la integración de diferentes puntos de vista 
disciplinarios” (Welch 2011, 2).

La gran pregunta entonces es ¿Cómo generar un 
diálogo y consensos en científicos sociales provenientes 
de diversas disciplinas e insertos en coordenadas epis-
temológicas y axiológicas diversas? Para lograr esta fi-
nalidad es indispensable generar un “marco epistémico 
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común” (Rodríguez y Leónidas 2011, 87). Este se puede al-
canzar respondiendo la cuestión ¿Cuál es la solución para 
este problema complejo? Esto remite no solo a perspec-
tivas teóricas sino sobre todo a las vertientes axiológicas 
de los participantes. A partir ambas esferas se hace el 
contraste entre lo que es y lo que debería ser.

Una vez que se tiene obtiene el punto anterior, cada 
investigador debe plantearse las preguntas propias de 
su disciplina en relación al problema, pero siempre con-
textualizadas dentro del marco epistémico elaborado por 
todos.

Lo primero a elaborar es un diagnóstico el cual debe 
abordar tres puntos: A) Clarificación del problema a ana-
lizar y planteamiento de las preguntas detonantes, B) 
reconstruir las dinámicas y mecanismos en un período de 
tiempo. Este debe dar cuenta de la génesis y estructura-
ción del funcionamiento del sistema, C) hipótesis de tra-
bajo bajo las cuales se analizará la realidad. (Rodríguez y 
Leónidas 2011, 80-81)

Como segundo paso, está generar una prospectiva 
de posibles transformaciones en el problema, tras imple-
mentar las medidas que se proponen. Se debe valorar que 
una modificación en un sector del sistema repercutirá en 
todo el conjunto y finalmente mostrar las características 
específicas de las trasformaciones (Rodríguez y Leónidas 
2011, 84-85).

A continuación se ejemplificarán estos pasos en el 
tema de este artículo: el desarrollo de un territorio sub-
nacional. Esto no se hará de forma exhaustiva, sino se 
hará una simplificación de los distintos aspectos a tratar. 
La finalidad es bosquejar, a manera de ejercicio mental, 
como se concretizará el método. De tal manera que esto 
sirva como motivación y punto de arranque para futuras 
investigaciones.

Supongamos que un ecólogo, un economista y un 
sociólogo están interesados en el desarrollo de un te-
rritorio subnacional. Lo primero que deben consensar 
es el marco epistémico común desde el cual observarán 
y propondrán modificaciones a la realidad. Ante la pre-
gunta ¿Qué debería hacerse para un desarrollo óptimo? 
Cada uno expone sus visiones sobre lo que debería ser el 
progreso de un territorio, seguramente llegarán a la con-
clusión de que debe incluir crecimiento económico, mejora 

de las condiciones de vida y empleo y cuidado del medio 
ambiente. Ante esto se tiene dos posibles caminos: 1) el 
decrecimiento económico y 2) el desarrollo basado en la 
sustentabilidad débil6. Tras una deliberación optan por la 
segunda vía.

Esta opción los sitúa en unas coordenadas teóricas 
y axiológicas. Esto es crucial pues son las primeras gafas 
analíticas con las cuales seleccionarán y/o “construirán” 
los hechos que desean analizar y transformar. Siguiendo 
con el ejemplo. El marco epistémico por el cual optaron 
será el de un crecimiento económico acompañado de una 
mejora en las condiciones de vida de las personas y que 
tenga medidas para administrar la devastación de los 
ecosistemas del territorio. El futuro deseable es aumento 
de la riqueza, del bienestar de la población con el menor 
daño posible a la naturaleza.

Una vez que tienen esto claro, el segundo paso es 
clarificar los distintos componentes del sistema “De-
sarrollo del territorio X”. Para ello se puede recurrir al 
método de construcción sistémica por descomposición. 
Siguiendo con nuestro ejemplo se obtuvo lo siguiente: 
subsistema productivo, subsistema de empleo, subsiste-
ma de bienestar, subsistema ecológico y subsistema de 
gobierno, tal como se aprecia en la imagen 1.

6 Se entiende por sustentabilidad débil el pensamiento que considera el des-
gaste ecológico como un costo inevitable del progreso, pero este puede ser 
aminorado por los avances tecnológicos y ejerciendo prohibiciones median-
te controles jurídicos. Propone compensaciones para algunas actividades 
agresivas con los ecosistemas. (García y Menegaz, 2013)
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Imagen 1 
Sistema del desarrollo de un territorio sub-nacional y su entorno

Nota. Elaboración propia

Cada subsistema tiene una serie de componentes. El sub-
sistema productivo contempla las actividades económi-
cas ejercidas en el territorio de análisis. El de empleo a 
los trabajadores vinculados a esas actividades, en cuanto 
sus condiciones de trabajo. El subsistema de bienestar 
contempla el acceso a servicios básicos, educación, salud 
y apoyos sociales. El ecológico son los recursos natura-
les y los ecosistemas del territorio y finalmente el político 
administrativo son los tres poderes estatales, los parti-
dos políticos y las prácticas de participación política.

Cada componente tiene variables para ser analiza-
das, esto también debe ser clarificado por el equipo de 
trabajo, en el cuadro 1 presentamos nuestra propuesta. 
Los indicadores de cada variable estarán condicionados 
por la información disponible.
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Cuadro 1 
Subsistemas, sus componentes y variables

Subsistema Componentes Variables Subsistema Componentes Variables

Productivo

Empresas
de todas

las actividades 
económicas

Unidades 
productivas

Ecológico
Recursos 
naturales

Ortografía

Productividad
Recursos 
hídricos

PIB subnacional 
por actividad 

económica

Fertilidad de 
tierra

Incentivos o 
trabas para 

las actividades 
económicas

Recursos 
forestales

Empleo

Trabajadores
en las 

actividades 
económicas

Porcentaje 
de empleo 

por actividad 
económico

Situación 
geográfica

Tasa de 
participación 

femenina

Político 
administrativo

Poderes 
ejecutivo, 
legislativo
y judicial.
Cultura

y prácticas 
políticas

Leyes

Tipo de 
contratación

Poder ejecutivo

Salarios Poder legislativo

Bienestar
Condiciones

de vida material

Servicios básicos Poder judicial

Servicios de 
salud

Prácticas de 
participación

Servicios 
educativos

Asocianismo

Apoyos para 
población 

vulnerable

Conocimiento 
sobre derechos 

políticos

Nota. Elaboración propia
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El tercer paso es clarificar el entorno exterior del siste-
ma. En este se deben contemplar dinámicas nacionales y 
mundiales. Estas se conforman de políticas y dinámicas 
productivas (tecnología, productividad y empleo) eco-
nómicas (flujos de inversión, política económica inter-
nacional y nacional, indicadores macroeconómicos); esto 
se abordó en el apartado 2.4.1. Es relevante observar los 
lineamientos generados por organismos internacionales 
(Banco Mundial, ONU, CEPAL, etc.), pues algunas de las 
políticas a nivel nacional, las cuales acaban influyendo en 
las acciones de gobierno estatales o provinciales pueden 
responder a estos requerimientos.

El cuarto paso, es reconstruir las dinámicas, tanto 
al interior del sistema como al exterior de él que lo lle-
varon a tener las características que en el momento del 
análisis tiene. Esto implica recurrir a la historia tanto 
sub-nacional, nacional e internacional, buscando aquellos 
fenómenos que marcaron al territorio. En este punto se 
deben considerar actores pero sobre todo procesos de 
orden económico, político y social. Un camino para lograr 
esto es, utilizando la misma clasificación que se realizó de 
los subsistemas, agrupar las diversas dinámicas, de esta 
manera se tiene una visión de cómo fue transformándose 
cada uno de los subsistemas a través del tiempo y cómo 
esto generó cambios en todo el sistema.

Esta etapa permite observar las diversas dinámi-
cas que conforman las variables de entrada del sistema. 
También permite reconstruir las diversas respuestas que 
ha generado para mantener su equilibrio.

La quinta etapa, es un reconocimiento de todos los 
participantes de las diferentes aristas del problema com-
plejo. A partir de ahí clarificar y verbalizar las hipótesis 
desde las cuales se trabajará. Para el tema del desarro-
llo, algunas hipótesis pueden ser: a) la transformación 
productiva no ha generado mejores condiciones de vida 
para los habitantes, b) algunas transformaciones en las 
actividades productivas han generado un deterioro de los 
recursos hídricos, etc.

El sexto paso, es que cada uno de los científicos se 
pregunte sobre las implicaciones del desarrollo, desde 
las perspectivas y teorías de sus propias disciplinas pero 
dentro del marco epistémico aceptado por todos. Así el 

economista analizará las estructuras productiva y labo-
ral, observando cómo funcionan y proponiendo cambios 
para su transformación, también deberá estar atento en 
la expresión de estas en cada uno de los territorios que 
conforman el espacio sub-nacional, pues esto mostrará 
la heterogeneidad estructural7.

El sociólogo observará la estructura del bienestar, 
detectando la condición de los grupos menos favorecidos 
esto tanto a nivel sub-nacional como al interior de los te-
rritorios que conforman su unidad de análisis. Se cuestio-
nará ¿Cómo afecta la heterogeneidad de las estructuras 
productivas a la desigualdad social? ¿Qué mecanismos 
generar para subsanar las deficiencias del mercado? 
¿Cómo poder igualar oportunidades?

El ecólogo pondrá atención en cómo la actividad pro-
ductiva y humana daña los ecosistemas, deberá proponer 
los mecanismos para mitigar, en la medida de lo posible, 
los efectos nocivos del uso de los recursos naturales. Todo 
esto en el marco de la sustentabilidad débil.

El séptimo paso, es seleccionar un espacio temporal 
específico que se considere relevante, de este analizar las 
interacciones entre los subsistemas. Para ello la recu-
peración de acciones, intereses y/o dinámicas entre los 
observadores de primer nivel. Parte importante es regis-
trar sus intereses contrapuestos y como fueron procesa-
dos al interior del sistema.

El octavo paso es hacer una prospectiva y evaluar 
cómo afectarán los cambios propuestos a cada uno de 
los subsistemas y estos a su vez que transformarán del 
sistema general. Por ejemplo favorecer a alguna rama in-
dustrial por encima de otras ¿Cómo cambia la estructura 
del empleo? ¿Cómo transforma la estructura del bien-
estar? ¿Cómo impacta al uso de los recursos naturales? 
¿Cómo modifica las relaciones entre los distintos espa-
cios que conforman el territorio subnacional?

Al responder estas preguntas se debe considerar 
que los actores involucrados en ellas tienen creatividad 

7 La heterogeneidad es aquella realidad dentro de una sociedad, donde exis-
ten diferencias en la productividad tanto entre los sectores económicos 
como al interior de ellos (como fruto del desarrollo tecnológico). Esto gene-
ra una segmentación del mercado laboral con condiciones de remuneración, 
acceso a seguridad y bienes muy asimétricos (CEPAL, 2012).
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por lo cual, los cambios pueden ser totalmente imprede-
cibles, y las consecuencias de muchos de ellos pueden te-
ner su causa más allá de las fronteras nacionales.

Conclusiones

Se mostró como la idea de la complejidad introdujo nue-
vas visiones y discusiones epistemológicas. Esto generó 
distintas tradiciones, por lo que al día de hoy es posible 
afirmar que es un territorio en disputa. La idea que aglu-
tina a tan diversas formas de pensar es que existen pro-
blemáticas que no pueden ser abordadas de forma partí-
culas por las disciplinas científicas surgidas en el siglo XIX.

Se reflexionó sobre las características que tienen 
los problemas complejos. A partir de ahí, se mostró como 
el desarrollo de un territorio subnacional puede ser ca-
talogado de esta manera. Ahí se encuentran vinculados 
observadores de primer y segundo orden, estos últimos 
anclados en coordenadas axiológicas y teóricas múltiples. 
También está sujeto a diversas escalas espaciales y tem-
porales.

Finalmente, se construyó una propuesta metodoló-
gica para abordar el tema del desarrollo subnacional. El 
cual permite tener una visión de conjunto de las múltiples 
dinámicas que influyen en las transformaciones produc-
tivas y en la mejora o no de las condiciones de vida de sus 
habitantes. Este es uno de los diversos caminos a seguir, 
puede ser un apoyo para investigaciones futuras inter-
disciplinarias.

Abordar el tema del desarrollo de un territorio sub-
nacional, desde una perspectiva sistémica y de problema 
complejo. Permite tener una visión amplia de los proce-
sos de su pasado, de su presente, y de esta manera hacer 
prospectiva que permita tener una idea clara sobre las 
dinámicas a influir para lograr el futuro deseado.

En términos de planeación del desarrollo, En el con-
texto mexicano, los planes de desarrollo estatales y los 
COPLADE (Comisiones para la Planeación Estatal) han 
sido los principales instrumentos para pensar e influir en 
el desarrollo de los territorios sub-nacionales. El que los 
burócratas vinculados a estas problemáticas tangan una 
perspectiva de la complejidad, les permitirá generar res-
puestas más asertivas sobre los desafíos que plantea un 

crecimiento económico que aminore las desigualdades y 
que no sobre explote los recursos naturales.  

Un paso crucial para este proceso, es que los in-
vestigadores de diversas disciplinas, sean capaces de un 
verdadero marco común epistemológico y axiológico. He 
aquí uno de las dificultades pues hemos sido formados 
para pensar disciplinariamente y con pocas herramientas 
para tender puentes entre las diferentes ciencias. Este 
tipo de propuestas no siempre son fáciles de llevar a la 
práctica. Pero desarrollo entendido como crecimiento de 
la riqueza y una adecuada distribución y redistribución de 
esta, exige ser abordada desde la complejidad.
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¿SOMOS EGOÍSTAS? LA MIRADA 
INTERDISCIPLINARIA COMO
META-REFLEXIÓN DEL RETO DE 
MIRARNOS A NOSOTROS MISMOS

ARE WE SELFISH? THE INTERDISCI-
PLINARY PERSPECTIVE AS
META-REFLECTION OF THE CHAL-
LENGE OF LOOKING AT OURSELVES

Resumen
Este ejercicio es una reflexión metodológica sobre 
cómo la mirada interdisciplinaria contribuye al reto de 
estudiar la complejidad de la vida cotidiana. A manera 
de meta-reflexión, al mismo tiempo que se aplica el 
pensamiento interdisciplinario a un objeto de estudio, 
se formulan los retos a los que se enfrenta la investi-
gadora que quiere mirar de esta forma. Así que, par-
tiendo del problema complejo de la autoorganización 
humana por el bien común, se construye este ejercicio 
alrededor de una de las variables con más incidencia 
en la factibilidad autoorganizativa; la idea de que los 
humanos somos egoístas. Esto con el objetivo de ex-
plorar, cómo surge y se sostiene una idea hegemónica 
como esta, sin evidencia fenomenológica que la sus-
tente. Obligándonos a mirar la propia mente humana 
que interpreta la realidad y actúa en consecuencia, 
incluyendo, la propia mente de quien la investiga.

Palabras clave: mirada interdisciplinaria, complejidad, 
realidad, mente, bien común.

Abstract
This exercise is a methodological reflection on how the 
interdisciplinary perspective contributes to the chal-
lenge of studying the complexity of everyday life. As a 
meta-reflection, at the same time that interdisciplinary 
thinking is applied to an object of study, the challenges 
faced by the researcher who wants to look in this way 
are formulated. Through the complex problem of human 
self-organization for the common good, this analysis is 
built around one of the variables with the greatest in-
cidence in self-organization feasibility; the idea that we 
humans are selfish. This with the aim of exploring how a 
hegemonic idea like this arises and is sustained, without 
phenomenological evidence to support it. Forcing us to 
look at the human mind itself that interprets reality and 
acts accordingly, including the mind of the person who 
investigates it.

Key words: Interdisciplinary approach, complexity, reali-
ty, mind, common good.
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1. Introducción

Uno de los principales retos de estudiar la complejidad es 
“el de la posibilidad de entrar en las cajas negras” (Mo-
rin, 1998, p.35), esto en un entorno científico donde la 
complejidad ha sido tradicionalmente estudiada a través 
del análisis de sus partes, repartiendo el trabajo entre 
diversas disciplinas académicas (Kapila y Moher, 1995). 
Recurriendo a la analogía de desarmar un juguete para 
entender su funcionamiento, el neurocientífico Antonio 
Damasio (2016) explica que el juguete se abre y se desen-
sambla para estudiar cada uno de sus componentes. Para 
Damasio, es claro que dividir el trabajo no es una mala 
estrategia, al final dos cabezas piensan mejor que una. 
El problema radica en que esas cabezas no conecten sus 
hallazgos para contestar a la pregunta ¿cómo funciona 
el juguete?, en donde de nada sirve explicar el funciona-
miento de cada pieza.

Damasio ofrece esta analogía para alentarnos a es-
capar de las respuestas reduccionistas a las que recurre 
frecuentemente la ciencia materialista. En términos de 
Morin, es necesario rechazar las consecuencias mutilan-
tes, reduccionistas, unidimensionalizantes y cegadoras 
de una simplificación que es solo un reflejo de lo real de la 
realidad (Morin, 1998, p.11), esto para evitar “desintegrar 
la complejidad de lo real” como un atajo para entenderla. 
Surgiendo como alternativa, la mirada interdisciplina-
ria para enfrentar este reto, siendo necesario, entender 
los procesos que caracterizan a esa mente humana que 
por siglos ha reducido la complejidad, ya que es la misma 
mente la que intentará evitar replicar el error. Es por eso 
que el objetivo de este ejercicio, es llevar a cabo una me-
ta-reflexión, en donde al mismo tiempo que aplicamos la 
mirada interdisciplinaria a un problema específico, obser-
varemos la propia reflexión desde dos ángulos: la circula-
ridad ciencia-experiencia y la percepción de la realidad.

La idea que tomaremos de base para esta reflexión, 
proviene de la propia investigación de esta autora sobre 
la autoorganización humana para el bien común. La cual, 
frecuentemente se piensa como una posibilidad románti-
ca antes que viable. Es decir, la percepción generalizada 
se inclina hacia la imposibilidad, la cual suele fundamen-
tarse en la idea hegemónica de que no es posible lograr 

el bien común, ya que los humanos somos egoístas. Y 
aunque, grandes autores han hablado de que somos más 
altruistas o compasivos, es hasta recientes décadas que 
realmente se ha comenzado a defender esta hipótesis 
contrahegemónica. Entonces sobre el debate entre si 
somos egoístas o somos compasivos, podemos asumir 
que no somos ni uno, ni otro, somos ambos (Varela, 1976); 
de hecho, no somos solo eso. Así pues, se propone como 
punto de partida para este análisis, la situación extraña 
de asumirnos entre nosotros mismos como egoístas. Es-
pecialmente por su incidencia en la confianza, que es la 
variable más importante en los procesos autoorganizati-
vos. Ya que asumir al otro o incluso a mí misma como se-
res egoístas, merma el proceso creativo para la búsqueda 
de soluciones a los problemas colectivos.

Para situar esta percepción, haremos un corte his-
tórico para construir el planteamiento alrededor del afa-
mado artículo La tragedia de los comunes, publicado por 
el ecólogo estadounidense Garret Hardin en 1968, quién 
ya desde el título profetizaba una tragedia. Aunque, 
desde el siglo XVII Hobbes ya hacía alusión a “la guerra 
de todo hombre contra todo hombre”. Así se ha venido 
construyendo la cosmovisión hegemónica occidental eu-
ropatriarcal sobre nuestra “naturaleza egoísta”, que por 
cierto, es la base de la política pública sobre el manejo de 
los bienes comunes, así como el fundamento del capitalis-
mo exacerbado que sufrimos en la mayoría de los países. 
Lo extraño a analizar, es el nivel de popularidad e inciden-
cia que logra este artículo en la percepción de nosotros 
mismos. Especialmente, porque no se presenta evidencia 
de alguna investigación en particular que lleve al autor a 
concluir que los humanos somos inexorablemente egoís-
tas (Hardin 1968, p.1245). Es claro que un solo autor, con 
un solo artículo, no cambia el curso de la humanidad. Se 
requiere de una serie de articulaciones que se apalancan 
entre sí, y que logran el efecto que tienen, debido al con-
texto y ensamble de procesos sociales, culturales, econó-
micos, mentales, emocionales de ese momento (1970’s). 

Así el artículo de Hardin, se publica en un momento 
histórico en donde surgían conceptos como el calenta-
miento global, que representaban escenarios catastrófi-
cos para la sobrevivencia de la especie humana. Catástro-
fe que, para Hardin tenía como principal villano al hombre 
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egoísta. Además, estos escenarios eran comunicados por 
científicos a través del uso de datos e imágenes que acti-
van el sistema de alerta emocional más arcaico de la es-
pecie humana, el miedo (Ekman, 2007, p.148). La cuestión 
es que este entramado de coyunturas acorrala la volun-
tad humana para que acepte una idea, a sabiendas de que 
una vez aceptada nos llevará a actuar en consecuencia. 
He aquí donde cobra relevancia mirar el ejercicio desde 
el primer ángulo propuesto; la circularidad entre ciencia 
y experiencia, que es descrita por Francisco Varela, bió-
logo, neurocientífico, filósofo, co-autor con Maturana del 
concepto de autopoiesis (1973), argumentando que “en el 
mundo moderno hemos perdido fe en nuestra experien-
cia: nos volcamos hacia la ciencia para preguntarle como 
es el mundo y como somos nosotros” (Varela, et.al., 2011, 
p.271).

En este caso, equivaldría a decir algo como que Har-
din escribió que somos egoístas, nosotros le creímos, y 
actuamos en consecuencia para esa puesta en escena 
que es la realidad que todos enactuamos en interdepen-
dencia (Varela, et.al., 2011, p.176). Algo similar a esto, es lo 
que contestaba un profesor investigador en ciencia polí-
ticas de la Universidad Nacional Autónoma de México que 
impartía una ponencia sobre Rousseau, cuando se le pre-
guntó ¿cómo nació la idea de la propiedad privada?, expli-
cando que un día un hombre colocó una cerca alrededor 
de un pedazo de tierra, lo declaró como suyo, y los otros 
lo creyeron. Respuesta que pareciera irónica, a menos 
de que se contextualice ¿quién era aquel hombre?, ¿era 
cualquier hombre, o era uno, con el poder suficiente para 
que le creyeran los demás? Es por eso que, para soste-
ner esta idea de circularidad, es fundamental atravesar-
la por el segundo ángulo propuesto: el proceso cognitivo 
de la percepción de la realidad. Proceso mental que las 
ciencias cognitivas llevan algunas décadas estudiando, y 
que revelan que no estamos preparados para entender la 
realidad como es, esto es, compleja (Seth, 2016). El uso del 
término preparados no contradice la existencia de la ca-
pacidad, sino que se refiere a algo más parecido a percibir 
en un modo default, que ya explicaremos más adelante. 

Estos son los ingredientes de la meta-reflexión que 
se propone construir desde la mirada interdisciplinaria, 
para ilustrar cómo el propio reto interdisciplinar es parte 

de esta circularidad que buscamos dilucidar. Proponiendo 
al final, un gesto interdisciplinario como estrategia para 
superar el reto. Este gesto, es uno interno que proviene 
de la propia actitud de la investigadora interdisciplinaria 
frente a la complejidad. Es un gesto fenomenológico. Es a 
lo que Husserl se refería con epoché, un gesto de suspen-
sión del juicio y todo aquello que conocemos para poder 
ver con claridad (Depraz, Varela, Vermersch 2003, p.25). 
Reto mayúsculo para cualquiera que posea una mente 
humana.

2. La mirada interdisciplinaria
frente a lo extraño

Uno de los primeros retos de estudiar la complejidad a 
través de la mirada interdisciplinaria, es el encuentro con 
lo extraño. Surgiendo automáticamente la ansiedad que 
lo extraño le causa al humano. Sin embargo, en este caso 
esta ansiedad no es el obstáculo en sí mismo, ya que es 
posible inferir, que la investigadora que voltea a ver lo ex-
traño ha superado esa ansiedad inicial transformándola 
en curiosidad investigativa. El reto es saber diferenciar 
el origen de esa extrañeza, ya que este origen podría ser 
mera ignorancia disciplinar. Lo cual, probablemente nos 
devuelva a un estado de ansiedad al cuestionarnos ¿qué y 
cuánto habrá que leer para que este tipo de extrañeza se 
torne familiar?; derivando en una de las frecuentes con-
cepciones erróneas sobre qué es la Interdisciplina, esto 
es, la idea de tener que ser “expertos” en todas las dis-
ciplinas.

Aquí lo interesante es que esta ignorancia, puede 
no necesariamente surgir de un hueco entre el origen 
disciplinar de la investigadora y el tema en cuestión. Es 
decir, si la investigadora proviene de una disciplina como 
la antropología, es posible que muchas cosas le parezcan 
extrañas al leer textos de neurociencia. Sin embargo, es 
difícil asegurar cuanto más o menos extraño le resulta-
rían al propio neurocientífico. Por ejemplo, es claro que 
un neurocientífico reconocerá el termino neuroplasti-
cidad de forma más natural que la antropóloga, pero es 
poco probable que sepa todo lo que hay que saber de la 
neuroplasticidad. De manera que, muchas cosas deberían 
todavía parecerle extrañas dentro de su propio campo. 
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En este caso, lo extraño no es atribuible a la ignorancia 
disciplinar, sino a la extrañeza proveniente de la ignoran-
cia en sí misma.

Sin embargo, es frecuente que estas extrañezas que 
provienen de la propia ignorancia, tiendan a ser obviadas 
por el experto disciplinar, derivando en lo que se conoce 
como ceguera de taller, en donde estar tan familiarizada 
con algo genera hábitos y costumbres que automatizan el 
pensar, omitiendo así, lo que difiere de lo habitual. Se dice 
que Darwin, para evitar caer en esta trampa mental, lle-
vaba siempre consigo una libreta de bolsillo en donde ano-
taba todo lo que le parecía extraño, es decir, todo aquello 
que contradecía sus posturas científicas (Lazcano, 2021). 
Aquí radica la pertinencia de la mirada interdisciplinaria 
frente a la posibilidad de un pensar más colectivo. Es de-
cir, si juntando todo lo pensado en individual (disciplinar) 
sabemos tan poco, ¿pensar en colectivo (interdisciplinar) 
potenciaría los resultados? Y en este sentido, el pensa-
miento colectivo no siempre se reflejará en forma de un 
equipo de trabajo con miembros de diferentes disciplinas. 
Para la investigadora en singular, el pensamiento colecti-
vo proviene de las y los autores a los que recurre.

En ambos casos, el reto mayor está en el gesto in-
terdisciplinario para evitar cortar-y-pegar ideas dis-
ciplinarias que simulan coyuntura, sino por el contrario, 
poder suspender el juicio para reconocer la ignorancia 
fundamental. Este tipo de ignorancia, es la que la filosofía 
budista describe como la concepción errónea activa so-
bre la naturaleza de las cosas (López, 2009), cuyos sub-
productos se muestran a modo de: no saber que no se 
sabe algo; o en el peor de los casos: estar segura de que 
sé sabe algo que en realidad no se sabe. Y ciertamente no 
hay escapatoria al reto técnico de superar la ignorancia 
disciplinar al que se enfrenta la investigadora que desea 
navegar en aguas interdisciplinares. Si bien es claro que 
el fin último del quehacer interdisciplinario no es la espe-
cialización disciplinar, es necesario acceder a cierto nivel 
de conocimiento sobre aquellas disciplinas involucradas. 
Lo cual se asemejaría, al atributo técnico de ser políglo-
tas que necesitan lo navegantes de aguas internacionales 
para sobrevivir en cada puerto al que llegan.

Es poco probable que estos navegantes sean exper-
tos en cada uno de esos idiomas. Es decir, en la praxis, 

quizá se aprende a profundidad el inglés, más algunas pa-
labras y estructuras gramaticales básicas de los idiomas 
de los puertos más frecuentados. Para agotar la analogía, 
la herramienta más importante de estos navegantes no 
es precisamente el conocimiento o manejo de los idiomas, 
es esencialmente la brújula. Lo que para la investigadora 
de aguas interdisciplinares, equivaldría al pensamiento 
crítico de la complejidad. Así pues, y sin aseverar que el 
mirar disciplinario ha caducado, es claro que las alternati-
vas clásicas cambian de carácter para perder su perspec-
tiva absolutista. Así lo defiende Morin explicando que, “el 
«o bien/o bien» sustituye tanto al «ni/ni» como al «y/y»” 
(Morin, 1998, p.50), habilitando así, el terreno para la con-
versación interdisciplinaria.

3. ¿Por qué creímos
que somos una tragedia?

La situación extraña que queremos analizar, parte de la 
idea de que el buen vivir colectivo solo se puede lograr bajo 
el cuidado de los Leviatanes (gobierno y corporaciones 
privadas). Asunción, que nos coloca como seres egoístas 
incapaces de ponernos de acuerdo y evitar destruirnos 
los unos a los otros, y de paso, a los recursos naturales. 
Situación, que de todos modos ningún Leviatán ha evita-
do. En su artículo, Hardin expone el caso de unos ganade-
ros que compartían un pastizal común del cual nadie era 
el dueño, y que terminaban sobreexplotándolo hasta aca-
bar con él. Para sostener su punto, Hardin recurre al eco-
nomista William Forster Lloyd en sus dos conferencias de 
1833 sobre el control de la población Checks to Population, 
donde explicaba por qué el ganado que se alimenta en un 
pastizal común, está débil y atrofiado además de que el 
pasto está más degradado. Hardin toma esta referencia 
para atribuirle inexorabilidad a la naturaleza egoísta de la 
condición humana.

Como crítica al artículo de Hardin, la historiadora, 
politóloga, especialista en leyes de recursos naturales, 
Susan Buck Cox (1985) de la Universidad de Northern 
Arizona, publica su texto No Tragedy on the Commons, 
donde arguye que no obstante Lloyd se refería específica 
y claramente a la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, Hardin 
omite hacer esta aclaración, universalizando su postura; 
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lo que Cox describe como “his language is relatively free 
of cultural phenomena” (Cox, 1985, p.51), refiriendo a que 
Hardin emplea un lenguaje omitiendo el fenómeno cultu-
ral. Cox aclara, que el dato histórico al que recurre Hardin 
para aseverar que siempre que haya un bien común ha-
brá tragedia, es históricamente inexacto. Si bien, en las 
tierras comunales de la Inglaterra medieval y pos-me-
dieval; ciertamente podía ocurrir casos como el que des-
cribe Hardin, no es cierto que ocurriera ni regularmente, 
ni mucho menos siempre, como lo asegura el autor (Cox, 
1985, p.50). En respuesta a esta y otras críticas, en 1994 
Hardin publica en la revista Trends in Ecology & Evolution, 
un artículo –menos popular– titulado The tragedy of the 
unmanaged commons. Pero, aunque agrega la palabra 
“unmanaged” para aclarar que se refería a las situaciones 
en donde los comunes no son administrados adecuada-
mente, el contenido del artículo seguía básicamente en la 
misma postura del artículo original.

Hardin, siendo un ecólogo, blanco, estadounidense, 
egresado de la Universidad de Stanford, construye una 
hipótesis sobre nuestra naturaleza egoísta empleado una 
serie de argumentos filosóficos y psicológicos. Hipótesis 
que nunca pone a prueba y que simplemente concluye que 
sí lo somos. Concluyendo que, si bien el sistema de propie-
dad privada no es tan justo, era preferible la injusticia que 
la “aterradora alternativa de los comunes” (Hardin, 1968, 
p. 1247). Para Hardin, la libertad en los comunes traería la 
ruina para todos (Hardin, 1968, p.1244), además de la li-
bertad de procreación, postura eugenésica ampliamente 
criticada al autor. Sus escenarios catastróficos nos co-
locaban como seres atrapados en nuestras cabezas, de 
ahí su propuesta de que “la gente debe ser sensible a una 
fuerza coercitiva fuera de sus psiques individuales, a un 
Leviatán para usar el término de Hobbes” (Hardin, 1978, 
p.314, citado por Ostrom). Leviatán, que terminó por en-
carnar en el Estado y el libre mercado en Estados Unidos 
y en la mayoría de los países, propiciando el terreno don-
de germinó el capitalismo globalizado.

Por supuesto que muchas voces criticaron esta pos-
tura, pero la voz que se empeñó en derrocarla fue Elinor 
Ostrom, la primera mujer en recibir el premio Nobel de 
Economía (2009). Ostrom enfatizaba que Hardin estaba 
envuelto en esa misma “nube de ignorancia” que él ase-

guraba nos tenía envueltos (Hardin, 1978, p.310, citado por 
Ostrom). Al día de hoy sabemos, que esa tesis del Levia-
tán no funcionó. En México, como en muchos otros países, 
los bienes comunes y sus beneficios son más privados que 
comunes. Produciendo problemáticas derivadas del he-
cho de que de todos modos compartimos el planeta, y sus 
recursos nos son comunes. En otras palabras, lo privado 
es una mera construcción social, una ilusión que contra-
dice la realidad fenomenológica, creada por nuestros pro-
cesos simbólicos que buscan delimitar el territorio. Ilu-
sión, que en el anhelo de volverla tangible, el humano usa 
su ilimitada creatividad para construir fronteras usando 
diversos medios como piedras, madera, concreto, ideas. 
Pero en realidad, lo único que se logra es dibujar una línea, 
un muro, una valla.

Y esto se logra, solo en ciertos territorios, ya que en 
algunos como el territorio espacial, es inevitable percibir 
lo intangible de una frontera cuando la aeromoza men-
ciona que se suspende el consumo de alcohol mientras el 
avión sobrevuela el espacio árabe (Augé, 1992, p.119); ex-
traños no lugares producidos por la sobre-modernidad 
(p.83). Sin embargo, el problema no son los procesos sim-
bólicos, ni crear ilusiones para sostenerlos. El problema es 
olvidarnos que es una ilusión; una proyección de la reali-
dad, pero no la realidad. Es por eso, que entender esta 
característica peculiar del humano de percibir y proyec-
tar la realidad, es fundamental para sostener el análisis 
que proponemos. Y es peculiar del humano, porque al pa-
recer la realidad es más accesible para las otras especies. 
Como por ejemplo, las hormigas que cada año llegan a in-
vadir los predios, ellas no entienden que no pueden tomar 
esos recursos que están ubicados detrás de una barda. 
Solo suben, cruzan, cortan los recursos, y construyen su 
hormiguero. No podremos convencerlas de que no deben 
hacerlo porque invaden propiedad privada. No tiene sen-
tido para ellas. Por eso, el humano –dueño del predio– las 
elimina.

¿Será este el elefante blanco en la habitación? Es 
decir, la realidad fenomenológica (a pesar de Hardin) re-
vela un planeta con suficientes recursos para sostener a 
toda la población planetaria, humana y no humana. En-
tonces, ¿por qué sigue habiendo pobreza? (Banerjee y 
Duflo, 2012). Pareciera una pregunta hecha por un igno-
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rante que no sabe cómo funciona la economía y la propie-
dad privada, hasta que ese alguien gana el premio Nobel 
de Economía 2019 por cuestionarlo e investigarlo. Defini-
tivamente, contestar que sigue habiendo pobreza porqué 
somos egoístas, no sostiene el hecho real de que el 1% de 
la población acumula el 80% de la riqueza del mundo. Es 
decir, quizá esta estadística efectivamente infiere egoís-
mo, aunque no atribuible a la condición humana, sino a 
un grupo específico y muy reducido de personas. Si para 
este momento aparecen pensamientos del tipo: ¿enton-
ces cómo funcionaría sin propiedad privada?, ¿caos?, 
¿utopía?, ¡no se puede!, ¡si se puede!; es justo, lo que no 
busca este artículo. Abortemos esa trampa mental, ya 
que como diría Žižek, es más fácil imaginar el fin del mun-
do que el fin del capitalismo, además de estar de moda 
proclamar la muerte de la utopía (Harvey, 2005, p.294).

Realmente aquí la pregunta a explorar no es sobre la 
pobreza, sino ¿cómo aceptamos una idea que contradice 
la evidencia fenomenológica de nuestra experiencia vivi-
da? (Varela, 2011), en este caso, la idea de ser inexorable-
mente egoístas. Esta pregunta cobra relevancia si con-
sideramos que las ideas preceden a la voluntad humana. 
Esa que Weber describía como necesaria para ejercer la 
dominación, ya que esta “requiere de un determinado mí-
nimo de voluntad de obediencia” (Weber, 2002, p.170). El 
mismo Maquiavelo describía la voluntad del hombre como 
“inaccesible” para otros; tan inaccesible, que aconsejaba 
en su manual para el poderoso, que entre ser amado o 
temido, el Príncipe debería escoger ser temido, ya que de 
eso depende de la voluntad del propio príncipe; contrario 
al amor que depende de la voluntad de los hombres (Ma-
quiavelo, 1999, p.87).

Es verdad que el poder atraviesa todas las relacio-
nes, y permea la forma en que concebimos el mundo a 
través de los arreglos sociales y la ideas de quienes de-
tentan el privilegio (Weber, 2002). Estos arreglos sociales 
incluyen la comunicación de ideas, que lejos de ser libres, 
Eric Wolf las alude como “monopolizadas por grupos de 
poder, volviéndose autónomas y autorreferenciales”. 
(Traducido por la autora de, Wolf, 1999, p.7). Esto quie-
re decir por ejemplo, que la legitimidad de lo que se está 
diciendo en un texto como el de Hardin, se mide con base 
en quién lo está diciendo, y quiénes a su vez lo legitiman. 

Esto es a lo que Bourdieu se refiere como peso funcional, 
donde “su ‘masa’ propia, es decir, su poder (o mejor dicho, 
su autoridad) en el campo, no puede definirse indepen-
dientemente de su posición en él” (Bourdieu, 2002, p.10). 
De ahí probablemente, la costumbre social de presentar 
el currículo del ponente antes de que hable, para situar 
en las mentes del público el lugar de quién está hablan-
do y mostrar en antelación qué tan legitimado estará el 
contenido del discurso, antes siquiera de ser escuchado.

Pero esto, no debiera ser un problema en sí mismo, 
es decir, si quisiéramos por ejemplo, saber si fumar causa 
cáncer o no, sería razonable recurrir a alguien que ha es-
tudiado estos efectos, que tenga elementos sólidos para 
construir al menos una hipótesis que nos ayude a tomar 
la decisión sobre, por ejemplo, seguir fumando o dejar de 
fumar, o sea, recurriríamos a un experto en el tema. Pero, 
¿cómo saber que alguien es un experto?, de ahí la necesi-
dad de la legitimación. Y entonces, si es un experto legiti-
mado, ¿será creíble todo lo que diga? Por ejemplo, en los 
años 1950s las tabacaleras podían contratar a un experto 
como un doctor, para decir que fumar era bueno. Vistien-
do su bata blanca y su estetoscopio en el cuello, se podía 
ver publicidad en donde el doctor decía: smoking is good 
for you (fumar es bueno para ti). Esto, en un momento 
histórico hoy impensable, en donde doctores daban con-
sulta médica con el estetoscopio en una mano y el cigarro 
en la otra. Actualmente, la industria tabacalera aún de-
fiende que no hay evidencia de que fumar causa cáncer, 
es decir, puede causarlo, pero también puede no causarlo. 
Pero aún así, decir puede ser que sí, o puede ser que no, es 
bastante diferente a mostrar un doctor en su bata blan-
ca, fumando y diciendo que fumar es seguro, porque de 
eso no hay ninguna evidencia.

Larga es la lista de productos que se consumen en la 
vida cotidiana, como el tocino y el jamón, que están junto 
con el cigarro y el asbesto en la lista de productos alta-
mente cancerígenos (Grupo 1) publicada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Lo que la OMS considera 
como altamente cancerígenos, es que there is convincing 
evidence that the agent causes cancer es decir, que hay 
evidencia convincente de que el agente causa cáncer. Lo 
extraño es que pareciera, que la evidencia convincen-
te no es suficiente para cambiar un hábito de consumo 
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humano, y tampoco, para prohibir la venta de productos 
que atentan contra la salud, jugamos un juego comple-
jo y desigual entre instituciones y consumidores. Juego, 
en donde sin importar la evidencia convincente, la Food 
and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de 
América o la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México, aprueban la 
venta de esos productos a pesar de que la OMS advierta 
que se puede morir por consumirlos. Por otro lado, la in-
dustria los vende y los publicita, asegurando que no nos 
obliga a consumirlos. Finalmente, el humano consumidor 
es libre para decidir que introduce en su cuerpo. Igual de 
libres para creer o no, en esta idea que propuso Hardin, 
sobre nuestra propia experiencia de ser inexorablemente 
egoístas.

El tema aquí, no es el tocino, ni el cigarro, ni siquiera 
si somos egoístas o compasivos. El interés investigativo 
gira en torno a la mente humana que interpreta la reali-
dad y toma decisiones en consecuencia. Esto para inten-
tar comprender cómo es posible que, por un lado, decida-
mos introducir voluntariamente en nuestro cuerpo algo 
de lo que hay evidencia que puede matarnos de cáncer; y 
por otro lado, decidamos creer que somos lo que alguien 
dijo que somos, sin tener ninguna evidencia de que sí lo 
somos. Navegar en las profundidades de la mente huma-
na, es navegar en una inconmensurabilidad apasionante. 
Es por eso, que para efectos de este ejercicio, nos enfo-
caremos en la característica humana de percepción de la 
realidad, para conectarla con la idea de circularidad entre 
ciencia y experiencia que venimos construyendo en este 
ejercicio interdisciplinario.

Para lograr esto, es fundamental comprender que 
la mente no está preparada para percibir la complejidad 
de la realidad (Seth, 2016), de manera que la interpreta, 
filtrándola a través del proceso cognitivo de la atención. 
Así lo demuestra Amishi Jha, neurocientífica de la Univer-
sidad de Miami, pionera en el estudio de la atención, quien 
explica que hay mucha más información afuera de la que 
el cerebro puede procesar. La atención es el mecanismo 
que nos ayuda a seleccionar la información importan-
te para procesarla, omitiendo el resto de la información 
(Jha, 2021). Está postura de las ciencias cognitivas, abre 
tres preguntas cruciales para nuestro ejercicio: ¿qué tipo 

de información es la importante?, ¿qué pasa con la infor-
mación que se omite?, y ¿cómo se hace esa selección?, es 
decir, ¿la seleccionamos voluntaria o involuntariamente?, 
o en términos psicológicos, ¿consciente o inconsciente-
mente?

Desde la perspectiva evolucionista, la percepción, la 
atención y las emociones evolucionaron para proteger-
nos, de manera que no importa tanto conocer la verdad, 
sino clasificar la información importante de acuerdo a la 
supremacía de la sobrevivencia (Hoffman, 2015), esto es, 
lo más rápido, lo mejor. El problema de este modo de in-
terpretar la realidad, es que nos lleva a ignorar gran par-
te de la evidencia fenomenológica, clasificando el resto 
de la información como no importante y simplemente se 
descarta, siendo el proceso emocional el que tiene ma-
yor injerencia en esta selección. Así lo asegura Paul Ek-
man (2007), psicólogo de la Universidad de California, San 
Francisco, pionero de la ciencia emocional, tras observar 
a miles de personas emocionarse, tanto en su laboratorio 
como haciendo trabajo etnográfico en diversas culturas. 
Ekman, basándose en sus mediciones fisiológicas, estimó 
que entre percibir un estímulo que atrae nuestra aten-
ción y detonar una reacción emocional, pasan entre 100 a 
200 milisegundos (Ekman, 2007).

El debate occidental es sobre qué tan posible es 
ejercer voluntad en un proceso que sucede tan rápido, es 
decir, que es prácticamente automático. Para la filosofía 
budista y otras tradiciones orientales, es posible entre-
nar la mente para poder volver consciente los procesos 
que por el momento son inconscientes (Wallace, 2009), 
pero ese es otro tema. En lo que sí coinciden las filosofías 
orientales y la ciencia occidental, es que por el momento 
navegamos en este modo default, en donde no entende-
mos la realidad como es, sino que la interpretamos, lo más 
rápido y simple posible. Así, bajo esta premisa se podría 
imaginar otra posibilidad sobre por qué aquellos hombres 
le creyeron a aquel primer hombre que puso una cerca 
declarando ese pedazo de tierra como su propiedad pri-
vada. Quizá no lo consideraron importante, y no previe-
ron lo que pasaría después, y simplemente lo considera-
ron como un loco con una idea que contradecía la realidad 
fenomenológica de que la Tierra nos es común. Acto ig-
norado, que termina por conferirle ciertos privilegios que 
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derivan en una mecánica de poder para ejercer sobre los 
otros. Pero como diría aquel profesor de ciencias políti-
cas, “eso en realidad, nadie lo sabe”.

Es cierto que seguimos analizando la interminable 
tesis del poder y el control que ejercen unos humanos 
sobre otros humanos, y de ahí la necesidad histórica de 
pensar en el concepto del bien común, y con ello, el Levia-
tán de Hobbes que tuviera la fuerza para hacerlo cumplir. 
Un leviatán, que lograra controlar esa masa de seres en-
cerrados en un sistema que nos obliga (compels) a ne-
gar la verdad (Hardin, 1968, p.1244). “Seres encerrados” 
que somos todas y todos, incluyendo al propio Hardin, ya 
que así funciona el modo default del cerebro humano. Y 
entender cómo funciona, también nos revela la dificultad 
del reto propuesto en esta reflexión metodológica, la del 
gesto interdisciplinar, aquel que nos permitirá suspen-
der este modo default de percibir para ver con claridad la 
realidad fenomenológica que pretendemos estudiar. In-
dudablemente, Hardin logra profetizar la sobreexplota-
ción de los recursos naturales. Al día de hoy, por ejemplo, 
se calcula que el 90% de la población de grandes peces 
que existía en los años 1970s ha desaparecido (Worm, 
et al., 2005). Profecía que erró en apuntar al villano. Fue 
aquel Leviatán que Hardin proponía como el único capaz 
de administrar los comunes, el que nos llevó – a pasos 
agigantados– hacia la verdadera tragedia. No fueron las 
pequeñas comunidades o grupos de ganaderos rurales los 
causantes de la crisis ecológica, sino los grandes terrate-
nientes, los gobiernos y el libre mercado (Ostrom, 2000). 
Así que irremediablemente, otras alternativas habrá que 
encontrar.

4. Entonces,¿es posible autoorganizarnos 
por el bien común?

Es posible. Históricamente han existido, y existen grupos 
que lo hacen. En México, tenemos casos icónicos exten-
samente documentados, como la comunidad michoacana 
de Cherán, los movimientos Zapatistas, las mujeres in-
dígenas de Cuetzalan. La cosmovisión precolombina de 
nuestras culturas originarias equidistaba de las culturas 
europeas especialmente en el tema de lo común, pero 
Hardin quizá no lo sabía. Pero como sucede con las opi-

niones hegemónicas, no requieren ser comprobadas para 
que se coloquen como hechos. Caso contrario a cuando 
queremos contradecirlas. Críticas duras y justificadas 
surgieron desde la publicación del artículo de Hardin, 
pero no se escucharon. Fue solo hasta que Elinor Ostrom 
(2000) llevara a cabo su investigación multidisciplinar 
de más de 5000 casos de grupos en diversas partes del 
mundo y diversos contextos, mostrando que algunos han 
vivido autoorganizados incluso desde hace varias gene-
raciones. Si bien, todo este esfuerzo le mereció el premio 
Nobel de Economía, apenas alcanzó para tambalear esta 
opinión hegemónica.

Es por eso, que este ejercicio reflexivo plantea como 
fundamental reconocer la ilusión hegemónica eurocen-
trista en la que estamos envueltos. Reconociéndola, 
cuestionándola, dándonos cuenta de la articulación de su 
poder. Somos parte del entramado hegemónico de esta 
circularidad, radicando ahí la complejidad de notarlo. Es 
como pedirle a un pez que note el océano en el que está 
nadando. Pero dado el papel prominente que la ciencia 
ocupa en las culturas occidentalizadas, es eminente que 
la misma ciencia participe en la búsqueda de un medio 
disciplinado y genuino para afrontar las problemáticas 
colectivas o al menos dejar de producirlas (Varela, et.al., 
2011, p.289). Nuestras problemáticas colectivas, necesi-
tan de soluciones interdisciplinarias, multidisciplinarias, 
transdisciplinarias, “en alianza con los científicos, los in-
telectuales, los pensadores espirituales y los artistas” 
(Harvey, 2005, p.299).

Es posible autoorganizarnos por nuestro bien, hay 
muchas mujeres y hombres que saben cómo lograrlo. 
Esos saberes están allá afuera, en la cotidianidad, con-
tradiciendo el conocimiento hegemónico a modo de resis-
tencia; y que urge recuperar, estudiar, y compartir, como 
una alternativa viable y sostenible frente a la eminente 
debacle del actual sistema hegemónico europatriarcal. 
Sistema arcaico, cuya nueva estrategia –extrañamente– 
pareciera ir en sintonía con esta idea de lo común, aunque 
evidentemente bajo su propia conceptualización de lo co-
mún, interpretado como no necesitar nada. De tal modo 
que, en 2016 el Foro Económico Mundial publica un video 
corto en sus redes sociales, mostrando las ocho predic-
ciones para el 2030, en donde se leía: You’ll own nothing, 
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and you’ll be happy. This is how our world could change by 
2030 (No poseerás nada y serás feliz. Así es como nuestro 
mundo podría cambiar para 2030). Tras las críticas que 
recibieron de los usuarios de las redes, Ida Auken la políti-
ca danesa que escribió esta predicción, tuvo que explicar 
que el malentendido se debía a la omisión de la segun-
da parte de esa predicción que era: what you want you’ll 
rent, and it’ll be delivered by drone (lo que quieras lo ren-
tarás, y serás entregado por don).

En efecto, poseer nada es bastante cercano a la idea 
de compartir los comunes de este planeta. Sin embargo, 
algo está extraño aquí; si no vamos a poseer nada, pero 
lo podemos rentar, ¿quién es ese dueño al que le vamos 
a pagar la renta? Esta ecuación, en la que unos (pocos) 
poseen todo lo que otros (muchos) van a necesitar, es una 
ecuación bastante arcaica en la historia del capitalismo 
exacerbado. Ecuaciones que como diría Harvey (2005), 
tienen que pasar de moda. “Soluciones” como la Revo-
lución Verde, que fue una idea hegemónica concebida –en 
los mismos años 1970s del artículo de Hardin– por los Es-
tados Unidos de América y la recién creada Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), que pretendía acabar con 
la pobreza mundial. “Solución” que hoy sabemos no acabó 
con la pobreza, pero que dejó una larga lista de proble-
máticas que hasta la fecha seguimos sufriendo los países 
“tercermundistas” que tuvimos que implementarla. Lo 
cierto es que leyendo la propuesta completa de Auken1, no 
suena tan mal; así como, la idea de los tiempos comparti-
dos vacacionales, tampoco sonaba tan mal. Auken descri-
be varios de los beneficios que anhelamos en las ciudades 
occidentalizadas. La cuestión es que no explica el cómo se 
va a llevar a cabo.

Esta, es una particularidad frecuente de la forma 
hegemónica de organización. No se habla del cómo. Nos 
gusta saber el qué, el cuándo, el para qué (para los más 
filosóficos); pero el cómo nos incomoda. Ya que cierta-
mente, las comodidades que el capitalismo nos provee 
son nuestro mayor obstáculo para imaginar su fin. Cons-
truyamos un ejemplo para ilustrar esto. Si quisiéramos 
comer carne roja (qué), todos los días (cuándo), para cre-
cer grandes y fuertes (para qué); dada la complejidad que 

1 Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been 
Better. Forbes 2016. www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016

representa tener una vaca, es muy tentador delegar el 
cómo. Especialmente, para un citadino que tendría que 
conseguir una vaca, alimentarla, cuidarla, matarla, des-
tazarla, almacenar la carne, y repetir el ciclo las veces que 
sean necesarias para lograr el objetivo de diario comer 
carne. Y aquí se asoma simultáneamente otra pregunta 
extraña, ¿de dónde viene la necesidad de un citadino de 
comer carne diariamente? Explorar este tipo de pregun-
tas, es crucial para medir objetivamente la viabilidad de 
cualquier idea que busque sustituir al sistema actual.

De cualquier forma, frente al tema de cubrir nues-
tras necesidades (sean reales o proyectadas), si hay 
alguien que se ofrezca a encargarse de cómo cubrirlas, 
indudablemente aceptaremos. Así, la historia del consu-
mismo que sostiene al capitalismo rodando en su propio 
eje, creando necesidades y ofreciéndose a cubrirlas a 
cambio de nuestro consumo, destruyendo lo que se atra-
viesa en su camino, incluyendo al planeta, y a nosotros 
mismos. Esa sí, es la tragedia. Tragedia, que ha volcado 
en una cuestión contra reloj, la urgencia de implementar 
alternativas viables y sostenibles, como ésta de la au-
toorganización por el bien común; descartando cualquier 
tendencia romántica con alusión a no tener ni un conflic-
to más en nuestras vidas colectivas. El problema no es el 
conflicto, es la ilusión de que no debería de haberlo. Esto 
es claro al observar grupos que logran autoorganizarse 
por el bien común, donde una de sus características prin-
cipales es la conflictividad positiva (Harvey, 2005, p,311), 
para lo que se implementan mecanismos de comunicación 
y solución.

Así las mujeres nahuas de la cooperativa Masehual 
Siuamej Mosenyolchicahuani hablan de su experiencia au-
toorganizativa en estos términos: “esta es nuestra tie-
rra, ahora que somos dueñas oficiales, tenemos que or-
ganizarnos, para cuidarla, quererla, así nos da beneficios 
a nosotras y a nuestras familias, no necesitamos pedirle 
nada a nadie” (Villa, 2016). No hay egoísmo, ni altruismo, 
ni romanticismo, en esta frase. Es una mirada pragmáti-
ca y simple, de la complejidad de ponerse de acuerdo por 
el bien común. Y simple no significa fácil. Morin define la 
complejidad, como imperfección y simplicidad. Imperfec-
ta, porque incluye la incertidumbre y la irreductibilidad. 
Simple, porque aceptamos la reducción consciente de que 
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la estamos reduciendo, y no la reducción arrogante que 
cree poseer la verdad simple que aparenta estar detrás 
de la complejidad de las cosas (Morin, 1998, p.91). Comple-
jidad llena de conflictos inherentes a la vida social.

Finalmente, el que sea posible la autoorganización 
humana por el bien común, no la hace ni fácil, ni frecuente; 
entre muchas cosas, por la falta de confianza entre no-
sotros mismos. Una desconfianza arraigada en esta idea 
occidentalizada y cientificista de que “somos egoístas”. 
Es ahí, donde las culturas originarias con su visión sobre 
lo común y la interdependencia, nos ofrecen una alterna-
tiva para auto-observarnos fenomenológicamente y po-
der entender que somos una especie colaboradora, antes 
que competidora. Visión que se ha preservado a través 
de la resistencia cotidiana contra la occidentalización co-
lonizadora, a la que han tenido que recurrir como estra-
tegia de supervivencia por generaciones. Así lo explica 
el antropólogo Pierre Beaucage (2017), quien por más de 
cuatro décadas colaboró con organizaciones masehual de 
la Sierra Norte de Puebla, haciendo trabajo etnográfico 
compartido, que ha sido de utilidad tanto para los etno-
grafiados como para el propio antropólogo. Para el antro-
pólogo atendiendo a la pregunta ¿cuál es la responsabili-
dad social de los científicos sociales?; y para los nahuas, 
investigar ¿quiénes somos, desde nuestra propia mirada?

Reflexiones finales

Es así como el reto interdisciplinario de mirar lo comple-
jo, fácilmente se puede volver una masa amorfa ininte-
ligible que termina triturando la mente de quien insista 
en mirar así el mundo. Y sin demeritar el ejercicio de los 
científicos de seres no-humanos, para aquellas científi-
cas que intentamos entender a los seres humanos, el reto 
representa una meta-reflexión, es decir, indudablemente 
pensar en los otros es pensar en sí misma. Este ejercicio, 
intentó atravesar el problema de percibirnos a nosotros 
mismos como “seres egoístas” (en su incidencia con la 
autoorganización humana por el bien común), partiendo 
desde la ecología como punto de arranque, cruzando por 
la economía y las ciencias políticas, amplificando a través 
de las ciencias cognitivas vía la neurociencia y la psico-
logía, y acompañando ineludiblemente, con la antropolo-

gía y la sociología. Todo esto, en aras de una brevísima 
reflexión metodológica para entender de dónde viene el 
problema, cómo se sostiene y desarrolla, y sus posibles 
soluciones.

Como se planteó al inicio, este esfuerzo requiere de 
un gesto interdisciplinar, suspender el juicio tanto dis-
ciplinar como personal, en virtud de pensar diferente a 
como venía pensando. Encontrándonos con dos compo-
nentes inherentes al reto; el primero, la mente en ese 
modo default de los procesos cognitivos; y el segundo, el 
propio ejercicio del pensamiento crítico, refiriendo a ejer-
cicio en su plena significación de entrenamiento. Una vez 
asumido nuestro modo default, no como un dogma, sino 
a través de la comprobación experiencial en primera per-
sona; a partir de ahí, el ejercicio del pensamiento crítico es 
un recurso para alejarnos de este modo default. No diga-
mos “salirnos” del modo default, pero al menos comenzar 
con darnos cuenta cuando estamos mirando de esa for-
ma y cuando logramos alejarnos, aunque sea un poco y 
suspender el juicio, es ahí donde se ejerce el pensamiento 
crítico.

Aunado a la compleja abstracción que representa el 
párrafo anterior, nos topamos con otra problemática –
compleja en sí misma–, la crisis de la educación occidental 
institucionalizada, que no nos enseña a cuestionar desde 
el pensamiento crítico. Pensar críticamente no es una in-
tención, se requiere de un arduo entrenamiento mental 
que mientras más pronto comencemos, y más tiempo 
le dediquemos a este ejercicio, el resultado será mejor. 
Mientras algunos países europeos y los Estados Unidos 
de América se cuestionan cómo salir de esta crisis, en 
México es otra la historia. Durante años la razón número 
uno de deserción escolar fueron las situaciones de pobre-
za. Esto se mantuvo así, hasta que se preguntó específi-
camente sobre las otras causas personales de deserción, 
que develaron además de embarazo, falta de apoyo fa-
miliar y lejanía de la escuela; un motivo volitivo sorpren-
dente: el desinterés por estudiar. En el 2001, Norma Luz 
Navarro Sandoval del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publica un artículo con un análisis de 
los datos arrojados en el Censo 2000, que mostraba que 
de los jóvenes entre 15 y 19 años que desertaron, el 37.4% 
lo hizo porque “no quiso o no le gustó estudiar”, y el 35.2% 



59

Litzuli Zárate-Rico  

¿SOMOS EGOÍSTAS? LA MIRADA INTERDISCIPLINARIA COMO
META-REFLEXIÓN DEL RETO DE MIRARNOS A NOSOTROS MISMOS

ISSN: 2395-8847 | Año 5, No. 9, julio-diciembre de 2022

por causas económicas (SEMS, 2012, p.13). Es decir, en un 
país con altos niveles de pobreza, hay millones de jóvenes 
que desertan porque no le ven ningún beneficio o les pa-
rece aburrido.

Como dijimos es un problema complejo, pero sea 
como sea, los desertores son pragmáticos, no desean 
unirse a esos estudiantes que al terminar la vida escolar 
reportan que solo aprendieron un montón de datos –mu-
chos de ellos googleables–, que no saben aplicar en la co-
tidianidad. Evidentemente el punto no es que sea mejor 
no ir a la escuela, más bien, la disputa entre saberes, sa-
ber-hacer (know-how) y conocimiento abstracto, debe 
terminar. Como lo augura Morin en Los siete saberes ne-
cesarios para la educación del futuro; la evolución cogni-
tiva no viene de la producción de conocimiento cada vez 
más abstracto, sino a su contextualización (Morin, 1999, 
p.14). Por tanto, y para concluir este ejercicio, que como 
cualquier mirada a la complejidad se puede tornar infinito, 
en este punto propongo una hipótesis atrevida que surge 
de observar nuestra propia complejidad mexicana, llena 
de prácticas que a modo de resistencia venimos ejercien-
do cotidianamente desde que desembarcó la occidentali-
zación en nuestras costas, y que intentaré ilustrar a ma-
nera de cierre-apertura para futuros análisis.

Recientemente en un curso virtual, algunos investi-
gadores europeos mostraban curiosidad en el programa 
de doctorado que llevo a cabo. Aplaudían la osadía, al re-
conocer la pertinencia y urgencia del quehacer interdis-
ciplinario. Sin embargo, cuando uno de ellos exclamó “qué 
valientes”, entendí que se refería a un gran reto que pue-
de dar miedo, pero la cuestión, es que lo mirábamos con 
diferentes perspectivas de lo imposible y lo posible. Es 
decir, ¿por qué una persona (europea) puede ver un reto 
como imposible y otra persona (mexicana) como posible?, 
¿cuál es la principal variable perceptual? Pensemos que 
fuera la variable cultural, es decir, mi percepción de lo po-
sible está atravesada por mi mexicanidad. Puesto en tér-
minos hipotéticos, se podría plantear que los mexicanos 
solemos pensar cotidianamente con una mente parecida 
a lo que podría ser una mente interdisciplinaria.

Esta idea surge, de observar a algunos de nosotros 
que ejercitamos esta habilidad mental, ya sea por necesi-
dad, escases o por costumbre, en un país donde frecuen-

temente tenemos que terminar siendo todólogos. Por 
ejemplo, el concepto de “perfil de puesto” en los trabajos 
sirve para delimitar las actividades y quehaceres para las 
que se nos contrata, sin embargo, muy frecuentemente 
es una mera ilusión ya que una vez contratados tenemos 
que “hacer de todo”. Esta característica de todólogo, se 
puede ver reflejada a través de los ojos de los extranjeros 
que han vivido en México. Así se leía en un blog de “espa-
ñoles viviendo en México”, donde posteaban la pregunta 
“¿qué es lo que más te molesta de vivir en México? Era 
curioso, que la molestia número uno no fuera la violen-
cia, la corrupción o la inseguridad. El comentario que tenía 
más respuestas aludía a esta característica del mexicano 
de “opinar de todo”. Donde, el énfasis de lo molesto, no 
era el emitir una opinión personal, sino que opináramos 
como expertos.

Por supuesto, que reaparece el argumento de la ig-
norancia fundamental y de la crisis educativa exacerbada 
que urge atender, peor que no saber, es opinar como si 
supiéramos. Sin embargo, lo que exhorto a no descartar 
–evitando cualquier tipo de relativismo cultural–, es el 
mero proceso cognitivo de pensar de ese modo. Entre-
namos la mente desde pequeños, viendo a los padres, 
tías, abuelos, vecinas, maestros, opinando y pensando de 
este modo. De modo que, propongo que además de pre-
ocuparnos porque el presupuesto y el nivel educativo de 
nuestro país nos alcance para hacer ciencia interdisci-
plinaria rigurosa, echemos mano de nuestros saberes y 
habilidades desarrolladas a forma de resistencia frente 
a nuestras problemáticas locales, ya que la creatividad y 
conocimiento pragmático, cobran hoy un valor relevan-
te para poder imaginar colectivamente alternativas por 
nuestro bien común.
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BENEFICIOS DE LOS ANIMALES
DE COMPAÑÍA EN LA SALUD
DEL ADULTO MAYOR

Resumen 
El presente trabajo consiste en una revisión bibliográ-
fica sobre la importancia que tienen los animales de 
compañía para las personas de la tercera edad. Esta 
revisión tiene como objetivo dar a conocer algunos 
aspectos importantes del beneficio de que los adul-
tos mayores cuenten con un animal de compañía. Este 
consiste en 4 partes, en las que se revisa: A) Salud 
de los adultos mayores y los animales de compañía, 
B) Terapias asistidas con animales, C) Los animales de 
compañía y el duelo, D) ¿Qué pasa si el dueño del ani-
mal muere? Para ello es importante reconocer que los 
animales siempre han sido parte integral de las vidas 
humanas. Desde la prehistoria temprana, los humanos 
estaban estrechamente asociados con los animales. 
Cada vez es más evidente que el convivir con masco-
tas se ha asociado con la disminución del estrés, la re-
ducción de la presión sanguínea y, por lo tanto, menor 
riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero tam-
bién hay que ser conscientes de las necesidades del 
animal y el grado de compromiso que hagamos para 
darle calidad de vida, por ellos es necesario hacer un 
trabajo en conjunto con el médico veterinario para el 
cuidado de los animales.
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Introducción

La población mundial actual de 7.744 millones de personas 
alcanzará los 8.600 millones para el año 2030 y se estima 
que llegará a 9.800 millones para el 2050 y a 11.200 millones 
para el 2100 (ONU, 2017; Census, 2021).

El crecimiento poblacional, resulta de los cambios en 
las tasas de natalidad y mortalidad de las poblaciones, la 
combinación de estas tasas resulta en la tasa de creci-
miento poblacional, la cual, de acuerdo con Eglitis-media, 
en el año 2019 fue de 1.1%, esto originado por una disminu-
ción progresiva de la natalidad y un descenso de la mor-
talidad, aunado a esto, está el aumento en la esperanza 
de vida de las personas, lo que está originando un enve-
jecimiento de la población. Cabe mencionar que los flujos 
migratorios positivos o negativos tienden a atenuar o in-
tensificar los procesos de envejecimiento de los países.

Las Naciones Unidas reportan que el envejecimien-
to de la población está a punto de convertirse en una de 
las transformaciones sociales más significativas del siglo 
XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de 
la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero, 
así como en la demanda de bienes y servicios (viviendas, 
transportes, protección social), provocando cambios en la 
estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

Según datos del informe 2017 “Perspectivas de la 
Población Mundial”, se espera que el número de personas 
mayores, es decir, aquellas de 60 años o más, se duplique 
para 2050 y triplique para 2100, es decir, pasará de 962 
millones que había en 2017 a 2.100 millones para el 2050 y a 
3.100 millones en el año 2100. A nivel mundial, este grupo 
de población crece más rápidamente que el de personas 
más jóvenes (ONU, 2017).

El avance del envejecimiento en México, visto como 
la relación entre las generaciones más jóvenes y las más 
viejas, se espera que sea paulatino. En el año 2010, había 
17 adultos mayores por cada 100 jóvenes, 19 en 2013 y para 
el año 2030 se estima que habrá casi 43 adultos mayores 
por cada 100 jóvenes (CONAPO, 2014).

Consecuencia directa de ese paulatino envejeci-
miento de la población es el gradual aumento en la edad 
mediana de la población de 24.0 en 2005 a 25.0 en 2010, 28.4 
en 2020, 32.0 en 2030 y 38.04 años en 2050. Este proceso 

de envejecimiento se puede ver de manera más precisa 
en la secuencia de pirámides de población que se muestra 
en la imagen 1 (CONAPO, 2018).

Imagen 1
Pirámides de población a mitad de año, 2005 y 2050
(CONAPO, 2006)

Fuente: Estimaciones del CONAPO

Salud de los adultos mayores 
y los animales de compañía

Dado que se estima que cerca de dos mil millones de per-
sonas de más de 60 años vivirán en el planeta en 2050, el 
reto para los gobiernos y las comunidades locales es el de 
fomentar hábitos saludables que permitan a los adultos 
mayores mantener la salud o en su caso, una mejor ca-
lidad de vida en aquellos con enfermedades crónicas, lo 
cual está aunado hacia la creación de ciudades amigables 
con los adultos mayores, situación que resulta inminente. 
Una ciudad amigable con las personas adultas mayores, 
“es aquella que promueve el envejecimiento activo a tra-
vés de optimizar las oportunidades de salud, participa-
ción y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de todas las personas a medida que envejecen (OMS, 
2007)

Alcanzar la salud es posible si se mantienen hábitos 
alimentarios adecuados, una higiene en salud correcta 
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mediante la eliminación de conductas que alteren el equi-
librio del cuerpo, así como la actividad física. Con respecto 
de esta última, los adultos mayores de 60 años conside-
rados sanos requieren al menos dos horas y media de ac-
tividad física aeróbica semanal, añadiendo actividades de 
fortalecimiento muscular. Es importante que se recalque 
que los adultos mayores con dificultades en la movilidad 
realicen actividad aeróbica al menos dos o tres veces por 
semana, combinándola con ejercicios de fortalecimiento 
(Bonvecchio et al., 2015).

La actividad aeróbica puede cumplirse llevando a pa-
sear a un perro, a paso ligero por treinta minutos diarios 
o con caminatas de quince minutos. Esta actividad logra 
un incremento en el tiempo en que se realiza la actividad 
física, como lo muestra Cutt y colaboradores (2008), en 
un estudio en el que se documenta que la actividad física 
pasó de 22 a 31 minutos después de adoptar a un perro.

No todas las personas elijen a un perro como ani-
mal de compañía, algunos prefieren a los gatos. Cuando 
se posee un gato, la actividad física se realiza pasando 
una tarde de juego con ellos, lo que ha mostrado mejorar 
el bienestar de las personas mayores ya que reduce los 
niveles de ansiedad y estrés en este grupo de personas 
(Cutt et al., 2008).

La relación entre los seres humanos y los animales 
se ha documentado a lo largo de la historia en todas las 
culturas del mundo; además, un creciente número de li-
teratura en el ámbito de las relaciones humanos – anima-
les, pone de manifiesto la importancia de este vínculo y la 
evidencia cada vez mayor de los beneficios sociales y de 
salud que dejan los animales de compañía en las personas 
(Wood et al., 2005).

Casi el 70% de los estadounidenses, en Australia 
más de 24 millones, Brasil 137 millones, China 22 millones 
de perros y 53 millones de gatos, Japón 9 millones de pe-
rro y 7 millones de gatos, Francia 8 millones de perros y 9 
millones de gatos. El 80% de los mexicanos, tienen perros 
y gatos y existen 23 millones (McConnell et al., 2011).

Sin duda, los animales de compañía como perros o 
gatos mejoran la salud mental y física de los adultos ma-
yores. Las terapias con animales han avanzado mucho en 
ese terreno y se ha comprobado que a los adultos mayo-
res les brindan numerosas ventajas; preocuparse por su 

pequeño amigo, sacarlo a pasear, jugar con él o alimen-
tarlo, hace que las personas se mantengan activas y con 
ello se reduzca el sentimiento de soledad y se incremente 
la interacción social. Un estudio de la Universidad de Aus-
tralia Occidental encontró que más de la mitad de todos 
los propietarios de perros y algo menos de la mitad de 
los dueños de animales de compañía en general confirman 
que conocen a más personas en su vecindario a causa de 
su animal de compañía; y más del 80% de los dueños de 
perros conversa con otras personas cuando sale a pasear 
con sus perros (Wood et al., 2005). Los animales domés-
ticos, especialmente los perros, suelen ayudar a que los 
adultos mayores socialicen con otras personas, debido a 
que, durante el paseo de los perros, las personas se en-
cuentran con otras que seguramente están haciendo lo 
mismo, lo que propicia un momento de interacción social 
basada en preguntas acerca de la raza, edad o nombre del 
pequeño amigo. Es por ello por lo que tener un animal de 
compañía genera sensación de bienestar, así como múlti-
ples beneficios físicos, mentales y sociales para los adul-
tos mayores, debido a que la disminución en la ansiedad 
promueve una disminución de su presión arterial, niveles 
de colesterol y triglicéridos (Tapia, 2017)

En los hogares donde vive un adulto mayor, la pre-
sencia de animales de compañía, sobre todo perros, se ha 
asociado a una menor necesidad de medicación hacia el 
adulto mayor, así como a una mejora de la función física 
y de los signos vitales, incluso en aquellos pacientes que 
sufren demencia. La lista de beneficios incluye disminu-
ción de la depresión, aumento de participación colectiva, 
bienestar, mejor ingesta de nutrientes y mayor inte-
racción social (CATYCAN, 2018). Takashima y Day, (2014), 
proporcionan información científica de que los animales 
de compañía pueden influir en la salud física y emocional 
humana, minimizar la depresión y mejorar las interaccio-
nes sociales, confirman que conocen a más personas en 
su vecindario a causa de su mascota; y más del 80% de los 
dueños de perros conversan más cuando salen a pasear 
con ellos, promoviendo así la interacción entre personas 
desconocidas (Gómez et al., 2007 y Ryan y et al., 2020).

En Canadá se realizó un estudio donde se encontró 
que los adultos mayores dueños de animales de compa-
ñía, reportaron un deterioro más lento en su capacidad 
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para realizar actividades de la vida diaria, en comparación 
con los que no tenían animales por más de un año. Los 
adultos mayores dueños de animales de compañía tam-
bién reportaron que sus perros les ayudaron a mante-
nerse activos, proporcionándoles estructura y un sentido 
de propósito a sus días (Raina et al., 1999).

Cabe destacar que los animales de compañía pueden 
ser muy reconfortantes para aquellos adultos mayores 
que han perdido recientemente a su cónyuge o algún ser 
querido. Cuando se tiene un perro o un gato, se está al 
tanto de su bienestar, se le habla y hasta se llega a com-
partir cama con él. De hecho, existen investigaciones que 
demuestran que la tenencia de animales de compañía au-
mentó considerablemente en aquellas personas que se 
encuentran divorciadas, viudas o separadas (Tapia, 2017). 
La Asociación Americana del Corazón emitió la afirmación 
de que “la tenencia de perros”, puede reducir razonable-
mente el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Le-
viene et al., 2013).

En este contexto, la atención veterinaria para los 
animales que viven con personas mayores es de gran im-
portancia para asegurar que éstos se mantengan sanos y 
evitar la transmisión de patógenos, lo que garantiza be-
neficios mutuos para humanos y animales, sin riesgo para 
la salud de cualquiera de ellos (IFA, 2015).

Existen pruebas científicas de que un animal está 
en un estado de bienestar si está sano, cómodo, bien ali-
mentado, seguro, capaz de expresar un comportamiento 
innato y no sufre de estados desagradables como dolor, 
miedo o angustia. Garantizar el bienestar animal es una 
responsabilidad humana que incluye la consideración de 
varios aspectos, como darle una vivienda adecuada, buen 
manejo, nutrición correcta, prevención de enfermedades 
y tratamiento veterinario, cuidado y manipulación res-
ponsable, y, cuando sea necesario, eutanasia humanitaria 
(OIE, 2019).

Terapias asistidas con animales (taa)

Los animales han sido introducidos en las residencias de 
atención para las personas mayores, ya sea como resi-
dentes fijos o como visitantes regulares; esto común-
mente incluye sobre todo a perros y gatos, pero también 

conejos, pequeños roedores, aves y peces (Baun y John-
son, 2010).

El análisis realizado por Virués-Ortega y colabora-
dores (2012), comparó el impacto de la TAA en los residen-
tes de más edad en un centro psiquiátrico, con y sin impe-
dimentos cognitivos, como la demencia. Se identificaron 
veintiún estudios que reunían los criterios de inclusión; en 
diez de los estudios relacionados con los adultos mayo-
res, cinco se centraron en adultos mayores con demencia 
y seis incluyeron pacientes psiquiátricos. Siete estudios 
que evaluaron el funcionamiento social encontraron a la 
TAA con gran efecto benéfico, así como mejoras modera-
das estadísticamente significativas en trastornos como 
la depresión, la ansiedad y otras alteraciones del compor-
tamiento. La TAA sigue siendo una opción potencialmente 
positiva para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de 
vida de los residentes de hogares de ancianos mayores 
con demencia (Majic et al., 2013).

Banks y Banks (2002), realizaron un estudio peque-
ño incluyendo a los residentes de un centro de atención a 
largo plazo y encontraron una reducción en las puntua-
ciones de soledad entre los participantes que recibieron 
la TAA en comparación con aquellos sin TAA. Para enten-
der la intensidad y la duración de tales intervenciones, 
los residentes fueron asignados aleatoriamente a tres 
grupos durante un programa de seis semanas: (1) tres 
sesiones de 30 minutos de TAA por semana; (2) una se-
sión de 30 minutos de TAA por semana; y (3) sin TAA. Los 
investigadores reportaron en primer lugar una reducción 
significativa en la soledad en los grupos con TAA; sor-
prendentemente, la intervención fue tan eficaz en la se-
sión de 30 minutos como lo fue en la de las tres sesiones. 
Los investigadores señalaron una fuerte evidencia en el 
efecto con que los animales de compañía están asociados, 
pues se presentó un aumento de la autoestima, satisfac-
ción con la vida, estados de ánimo positivos y niveles de 
soledad más bajos.

Los animales de compañía y el duelo

La teoría de la biofilia, puntualiza la afinidad innata de los 
seres humanos con todo lo viviente. Con esta definición 
se intenta hacer hincapié en la estrecha dependencia que 
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tenemos de la naturaleza en aras de una conexión con los 
demás seres vivos y el ambiente en el que nos desarro-
llamos (Ríos, 2015), actualmente se encuentra científi-
camente demostrado que la interacción con animales es 
positiva para diversos ámbitos de la vida de las personas, 
tanto físicos como psicológicos; especialmente se han ob-
servado efectos beneficiosos para la empatía, el enfoque 
exterior, la socialización, la aceptación, el entretenimien-
to, el estímulo mental, el contacto físico, y a nivel fisioló-
gico, ya que el trato con animales relaja a las personas, 
disminuye la ansiedad, baja la presión arterial, etc. (Aso-
ciación Catalana de Zooterapia, 2017).

Durante la TAA se generan conexiones emocionales 
a causa de múltiples interacciones entre el terapeuta, el 
paciente y el animal, lo que genera mejoras de la salud, 
tanto física como mental (Fernández, 2018).

¿Qué pasa si el dueño del animal muere?

Como toda relación afectiva, el fallecimiento de alguno 
de los integrantes de la relación trae consecuencias en 
quien queda vivo. En el caso particular de los perros, al 
ser estos animales muy leales que desarrollan vínculos de 
afectividad muy fuertes y de una forma muy rápida con 
los humanos, una vez que un perro ha decidido adoptar a 
un humano, lo protegerá y será leal en cualquier circuns-
tancia, pero ¿qué pasa si éste fallece? Pues lo mismo que 
le pasa a cualquier persona que pierde a un ser querido: 
queda un vacío en su vida. Algunos perros dejan de comer, 
otros se deprimen. Una persona necesita una gran can-
tidad de fuerza de voluntad para seguir adelante con su 
vida tras la muerte de una persona querida. Algo similar 
pasa con algunos animales (Morante, 2018).

La vida de un animal de compañía transcurre siem-
pre al lado de su amo, quien le alimenta, le cuida y entrega 
mucho cariño. Cuando el dueño fallece, el animal de com-
pañía podría experimentar una gran sensación de dolor 
por la ausencia de la persona con la que pasó la mayor 
parte de su vida. Aunque no está claro si los animales 
comprenden a cabalidad lo que significa la muerte, sí hay 
múltiples casos que muestran a jirafas, elefantes y otros 
animales haciendo un ritual a su compañero de manada 
fallecido, es decir, una especie de funeral.

Cuando el amo de un animal doméstico fallece y no 
vuelve más, ¿el animal podría realmente comprender que 
su dueño murió? En el caso de animales domésticos como 
el perro, al no encontrarse cara a cara con el cadáver de 
su dueño, no asumirían su muerte, ya que su amo sim-
plemente desaparece. Se cree que, si se les permitiera un 
último contacto con su dueño, quizás podrían entenderlo 
y continuar con su vida” (24Horas, 2016).

El cambio en el estado de ánimo de una persona o 
animal como consecuencia de la muerte de uno de ellos se 
debe al apego que se desarrolla entre éstos. El apego es 
la atracción duradera hacia una figura de referencia (Mi-
klòsi, 2007), por ejemplo, la madre o el humano. Los perros 
no poseen un concepto de la muerte tan definido como las 
personas, pero aun así saben cuándo falta un ser querido 
y tienen una reacción de duelo por su pérdida. Además, 
los perros pueden detectar el estado de ánimo de las per-
sonas, y si todos los miembros de su familia están tristes, 
ellos también lo estarán (Álvarez, 2017).

Un perro que ha perdido a alguien con quien ha teni-
do una relación muy estrecha, acusará la pérdida. Dejará 
de comer, estará decaído, deprimido, poco activo, no le 
apetecerá jugar ni socializar. Ante este comportamiento, 
no se debe caer en el error de humanizar las reacciones 
y comportamientos del perro, aunque se debe intentar 
analizarlas, entenderlas y respetarlas. Los perros nece-
sitarán tiempo para acostumbrarse a la pérdida de un ser 
querido, para lo cual buscarán el apoyo y cariño de los de-
más miembros de la familia.

“Estos signos pueden durar tiempos variables, des-
de alrededor de dos meses hasta por el resto de sus vi-
das. Los animales que han sido abandonados y que han 
tenido diferentes dueños son más proclives a generar una 
fidelidad completa con la persona que les entrega mayor 
cariño”, explica la especialista Carolina Alaguna Cruz, mé-
dica veterinaria etóloga (Morante, 2018).

Cuando el amo muere, el animal experimentará sín-
tomas de tristeza total, sobre todo los primeros días, 
por ello, es importante que las personas que se quedan 
bajo su cuidado recurran a actividades que les permita a 
los animales a superar la pena; en el caso de los perros, 
éstos deben mantener su ritmo de vida habitual y sobre 
todo en el mismo nivel de actividad que tenían antes; para 
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ello, deben respetarse sus patrones de ejercicio y paseos 
acostumbrados, de ser posible en los mismos horarios, y 
además es conveniente dedicarles más tiempo de lo ha-
bitual para jugar. Aunque no es fácil, se pueden hacer pe-
queñas cosas, como consentirlos mediante los alimentos 
que más les agrade, estar más tiempo con ellos durante 
el día y en la noche no dejarlos solos, permitirles estar en 
los lugares donde acostumbraban a estar con su dueño 
o dueña, estimular los juegos y paseos; y por supuesto, 
darles mucho cariño es la mejor medicina.

No obstante, si transcurrido un mes desde el falle-
cimiento del ser querido el perro sigue con síntomas de 
tristeza, como falta de apetito, abatimiento, inactividad, 
pérdida de peso o demasiadas horas de sueño, podría ne-
cesitar tratamiento psicológico y farmacológico para su-
perar la pérdida, por lo que es muy conveniente consultar 
a un clínico etólogo (Álvarez,2017).
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ASPECTOS DE LA COMPLEJIDAD 
EN CIENCIAS MÉDICAS. MODELOS 
DE APLICACIÓN EN ÁREAS 
ESPECÍFICAS

FEATURES OF COMPLEXITY
IN MEDICAL SCIENCES.
APPLICATION MODELS
IN SPECIFIC AREAS

Resumen 
En este trabajo se realiza una descripción de las dis-
tintas incorporaciones del pensamiento complejo en 
algunas disciplinas de las ciencias médicas, las cuales 
de manera gradual han requerido de nuevos enfoques 
para repensar sus objetos de estudio ante las cam-
biantes condiciones de la realidad actual. En particu-
lar se mencionan aspectos de la Epidemiología y de la 
Medicina Clínica, las cuales requieren reformular sus 
bases epistémicas y avanzar en el proceso de adquisi-
ción de nuevo conocimiento aprovechando los funda-
mentos teóricos de las categorías de interdisciplina y 
pensamiento complejo.

Palabras clave: Complejidad, Interdisciplina, Discipli-
nas, Modelo.

Abstract 
In this work a description of different embodiments of 
complex thought in some disciplines of medical sciences is 
made. These have gradually required new approaches to 
rethinking their objects of study under the changing con-
ditions of the postmodern world. Particularly, aspects of 
Epidemiology, Clinical Medicine, are mentioned. All these 
require reformulation of their epistemic bases to ad-
vance in the processes of acquiring new knowledge. This 
must be achieved by taking advantage on the theoretical 
fundaments of interdisciplinary and complex thought.

Key words: Complexity, Interdiscipline, Discipline,Model.
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Objetivo

El objetivo de esta revisión es describir las nuevos enfo-
ques e interacciones que han surgido entre algunas áreas 
de la Medicina y conceptos e ideas que son propios de la 
teoría de la complejidad y la transdisciplina. Haremos re-
ferencia a dos áreas (Medicina Clínica, Epidemiología), las 
cuales hacen frente a nuevos retos.

Disciplinas

Si las disciplinas según Foucault “se definen por un ámbi-
to de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de pro-
posiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y 
definiciones, de técnicas e instrumentos” (Foucault,2005), 
en una realidad crecientemente móvil y compleja como 
la actual se observa en general que todas las disciplinas 
científicas comparten una premisa: la insuficiencia de 
sus respuestas, y la necesidad de nuevas propuestas y 
enfoques. Desde la fundación de las primeras institucio-
nes educativas, en las que se inicia en la cultura occiden-
tal el estudio organizado de las ciencias, y surgiendo las 
primeras Universidades en países como Francia, Italia o 
Inglaterra. Es en ellas donde los distintos campos cientí-
ficos fueron agrupados en “Disciplinas”, siendo de interés 
para esas épocas la Medicina, el Derecho, la Teología y la 
Filosofía (Max-Neef,2004). A medida que el campo de los 
saberes en las distintas ciencias ha progresado, ha sido 
necesario formular y reformular los problemas y pro-
puestas de manera distinta a épocas históricas previas. 

Existe una urgente necesidad de replantear las ac-
tividades de la ciencia a la luz de los nuevos paradigmas 
que se presentan en un mundo como el actual con proble-
mas antiguos no resueltos que enfrentan las sociedades 
humanas a lo largo de la Historia (Lanz, 2010). Es imposi-
ble negar los grandes avances en el campo de la ciencia en 
el Siglo XX, teniendo como fundamento epistémico al po-
sitivismo lógico (Ayer, 2018). El desarrollo de las ciencias 
en el siglo pasado es exponencial; surgen subdisciplinas 
y clasificaciones de las ciencias en naturales, sociales y 
exactas, llegando a una ingente compartamentalización 
del conocimiento. Pero como consecuencia de esta hipe-
respecialización, los lenguajes de las disciplinas se entor-

pecen e incluso la comunicación entre ellas; los científicos 
tienen problemas de divulgación de sus hallazgos hacia la 
misma comunidad y hacia el público.

Desde otros enfoques también la Psicología de la 
Gestalt y posteriormente, el campo de la Lingüística y la 
Biología igualmente cuestionaron que únicamente los da-
tos empíricos arrojaban sentido a la realidad. El enfoque 
determinista, lineal, unidireccional, unicausal de los fenó-
menos que resultan asociados a modelos lógico-matemá-
ticos o lógico formales, no responden a épocas de cambios 
políticos, sociales y culturales constantes (“líquidas”) se-
gún Bauman (2003), donde lo efímero e insustancial pre-
valece, o como Butler y otros autores sostienen, que la 
primera tarea de la investigación en la época posmoderna 
es cuestionar las normas “universales” o las “objetivas” 
(Butler, Laclau y Zizek, 2004). Así mismo, podemos ser 
testigos de la crisis de las ciencias humanas, exactas o 
de las naturales que se muestran limitadas al aplicarse e 
intentar responder a los problemas de educación, salud, 
injusticia social, violencia, recursos renovables y no re-
novables, alimentación, migración, diferencias culturales, 
así como la apropiación y monopolización del conocimien-
to (Olivé, 2011). Conceptos básicos utilizados en la ciencia 
tales como Objeto y Método se convierten en partes fun-
damentales del denominado método científico, el cual, se 
instala con su consecuente estandarización en los últimos 
siglos como el recurso universal en los diversos campos 
para acercarnos a los sucesos y fenómenos de la realidad. 

Inter,Multi, Transdisciplina

Los enfoques multidisciplinarios son útiles cuando se 
aborda el estudio de un fenómeno desde múltiples mira-
das, y una disciplina, se enriquece de la otra, pero, a la 
vez, no hace posible ningún tipo de cuestionamiento hacia 
sus bases epistemológicas o forma de adquirir el conoci-
miento y menos aún a revisar sus bases conceptuales. Lo 
transdisciplinar, surge como un avance de lo interdiscipli-
nario, de la insatisfacción de lo segmentario de los campos 
del conocimiento, el cual permite extender, diversificar y 
compartir modelos epistémicos tratando de superar la 
fragmentación y comparta mentalización de los saberes 
para mejorar la comprensión del mundo. De este modo 
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se acerca al enfoque complejo del conocimiento, en una 
realidad que en sí misma, es compleja (Kröpen, Mansi-
lla y Miramontes, 2005). Existen situaciones específicas 
que no pueden ser abordadas con la suma de disciplinas 
debido a que en ellas confluyen múltiples procesos que 
constituyen problemas complejos. Es el caso de los pro-
cesos biológicos, las organizaciones sociales o los avances 
tecnológicos. Indudablemente, han sido creados concep-
tos y métodos apropiados, y en algunos casos han sido 
aplicados en el diseño de las políticas públicas del Estado, 
o abordando campos diversos como la economía, la salud, 
la cultura, la ciencia, la tecnología o la innovación. Éste es 
un momento de “deconstruir los repertorios epistemo-
lógicos que han legitimado cómodamente la proliferación 
de disciplinas y que según los infinitos campos en los que 
pueden ser subdivididos los procesos reales” (Bourdieau, 
en Lanz, 2010).

Complejidad

Las rupturas epistemológicas y la reconfiguración de lo 
político anteceden a la instauración plena y al enfoque de 
la complejidad con una nueva perspectiva para atender 
y tratar de responder a las preguntas del ser en el mun-
do, a través de un nuevo paradigma: el del pensamiento 
complejo. Si bien las bases epistemológicas y conceptos 
fundamentales de la complejidad, no son nuevas ya que 
tienen una larga tradición con origen en el pensamiento 
dialéctico, autores como Maturana, Prigogine y Morin 
entre muchos otros han redescubierto, reformulado y 
aplicado conceptos de la no linealidad, el caos y lo impre-
decible a diversas ciencias, desde una perspectiva teórica 
(Uribe,2009). Así mismo, se han destacado las condiciones 
en las que se desarrolla un sistema complejo en particular 
la heterogeneidad de sus elementos y la interdependen-
cia de las funciones que se ubican dentro del sistema. Una 
alteración mínima dentro el sistema produce grandes 
consecuencias y por el contrario grandes fluctuaciones 
ocasionan cambios mínimos.

Modelo de la Teoría
de los sistemas complejos

Es necesario plantear los usos y acepciones con los que el 
término modelo queda instrumentalizado en este traba-
jo. Si bien dentro de las ciencias exactas es la concreción 
de un sistema formal, en las ciencias empíricas constituye 
al objeto de interés por el investigador. La teoría de los 
sistemas complejos con frecuencia utiliza en la aplicación 
de métodos de estudio modelos cualitativos, cuantitati-
vos o mixtos. O bien emplea modelos abstractos mate-
máticos o de simulación (Rodríguez, 2018). Nuestro punto 
de partida toma en cuenta, los modelos concreto-abs-
tracto-concreto (Toledo,1983). En dicho modelo existe un 
“continuo e inevitable ajuste histórico de las categorías o 
de las abstracciones”. Podemos considerarlo inclusivo y 
dependiente del grado de desarrollo de la ciencia. Se ha 
observado que a lo largo del desarrollo histórico de las 
prácticas científicas contenidas en los distintos campos 
disciplinares escogidos para este trabajo, se han alcanza-
do mayores niveles de abstracción. Las abstracciones y 
representaciones formuladas siempre tienen bases his-
tóricas y sociales concretas aunque no están exentas de 
sesgos o idealizaciones. De la misma manera sus distin-
tos objetos de estudio se han reorientado para construir 
conocimiento en una sociedad distinta y cambiante, con 
condiciones y alcances sociales y políticos en constante 
evolución. Los aspectos epistemológicos, metodológicos 
y conceptuales pasan por un momento de recreación en 
base a nuevas necesidades humanas.

Con los anteriores enfoques no se logran condicio-
nes de transformación de la realidad o soluciones para 
las problemáticas estudiadas y las preguntas plantea-
das (Holms, 2017). Las consideraciones de la teoría de los 
sistemas complejos representan una alternativa ya que, 
consideran la heterogeneidad de los elementos parti-
cipantes, así como las interacciones establecidas entre 
ellos. La teoría de la complejidad y el establecimiento de 
sus modelos como manifestación de lo real debe evitar 
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posiciones reduccionistas, tomando al fenómeno como la 
misma y entera realidad. Los estudiosos que pretendan 
adoptar este modelo, deben considerar su relación con la 
interdisciplina y una base conceptual compartida (García, 
2009). Un ejemplo reciente: la Pandemia ocasionada por 
SARS-CoV- 2, que puede ser interpretada a través de la 
teoría de la complejidad (complexus-entrelazado). Para 
su estudio se deben considerar marcos epistémicos, defi-
niciones y métodos a partir de diversos campos del cono-
cimiento y también de otras áreas afines a la complejidad, 
como es el caso de los sistemas complejos adaptativos, la 
teoría de los sistemas, o la inteligencia artificial (Stevens, 
et al., 2020).

La Medicina y la Complejidad

En este siglo, estamos siendo testigos de la influencia de 
la ciencia de la complejidad en distintos y diversos cam-
pos del conocimiento como la física, cosmología, química, 
geografía, cambio climático, biología evolutiva y celular, 
administración, economía y también a la Medicina (Pear-
ce y Merleti, 2006). Dentro de la Medicina moderna, nos 
encontramos con cargas crecientes de multimorbilidad 
es decir la coexistencia de dos o más condiciones cróni-
cas lo cual amerita un enfoque diferente para su estudio 
y atención. (The Lancet´s Taskforce on NCDs and Econo-
mics, 2018). Es aquí donde el pensamiento complejo puede 
ser incluido y somos testigos a través de múltiples regis-
tros de su incorporación de manera lenta y progresiva, 
acaso debido a sus fuertes bases epistémicas fundacio-
nales de tipo lineal y determinista en la búsqueda objetiva 
de evidencias en el diagnóstico y en tratamiento. También 
la medicina moderna, se caracteriza por altos niveles de 
especialización alejados de la perspectiva interdisciplina-
ria conservando su segmentación a fin de ser funcional.  
Aquí haremos mención a dos áreas que ejemplifican cómo 
el enfoque del proceso salud- enfermedad es reconside-
rado dadas sus insuficiencias explicativas. Consideramos 
áreas diversas, pero con abordajes nuevos e inclusivos 
donde la interdisciplina y los elementos de la complejidad 
coexisten y se intercambian. En la actualidad ya son con-
siderados como necesarios y detonadores de una nueva 

era, donde cobran mucha importancia los determinantes 
socioambientales de salud (Lynch y Smith, 2005).

Epidemiología

Existen evidencias de cambio en los enfoques actuales de 
la Epidemiología en donde ya ha sido necesario reconsi-
derar sus bases fundamentales, en particular la noción de 
causalidad. Bizouran (2016) citando a Susser, indica que 
esta disciplina ha transitado por distintas “eras” tales 
como la de las estadísticas sanitarias (1ª mitad del siglo 
XIX), la de las enfermedades infecciosas (1a mitad del si-
glo XX), la epidemiología de las enfermedades crónicas 
(2a mitad del siglo XX) y actualmente vivimos la era de la 
eco epidemiología que se sustenta entre otros aspectos 
en los grandes avances en las tecnologías de información 
y en la biomedicina. Susser (2004), Susser y Susser (2019) 
han cuestionado los supuestos básicos de la disciplina y 
el abordaje clásico del fenómeno salud enfermedad. Am-
bas autoras aportan el término Eco epidemiología donde 
describe la multiplicidad de los niveles de organización 
que se traducen como explicativos (desde lo micro mole-
cular hasta el macro socio ambiental) y participantes de 
los procesos causales de las enfermedades. Aquí, las po-
blaciones son consideradas en base a su historia, cultura 
y a estructuras socioeconómicas donde los postulados la 
teoría de los sistemas complejos queda incluida.

De allí se plantea el origen de modelos eficaces y or-
ganizados que contemplan la interdependencia entre lo 
humano y lo no humano (Krakauer y West,2021). Con esta 
propuesta hay la posibilidad de diseñar políticas de salud 
pública avanzadas, ya no siendo más, la lucha contra lo 
microbiológico o ambiental de manera aislada, sino que, 
consideren una multitud de factores interrelacionados 
que van desde los aspectos moleculares hasta los niveles 
de organización social (Krakauer y West, 2021). Diez-Roux 
(2011) concuerda con que deben incluirse los elementos de 
la teoría de la complejidad en los modelos epidemiológicos 
del proceso salud enfermedad y describe posibles modelos 
dinámicos basada en la teoría de los sistemas complejos 
adaptativos que incluyen factores específicos: genéticos, 
eventos en el curso de la vida, lugares de asentamientos o 
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el impacto de las políticas de salud. Otro objeto de estudio 
de enorme interés para la Epidemiología moderna es el 
caso de la Pandemia por COVID 19 la cual posee muchas de 
las características de los sistemas complejos, en particu-
lar su modo de propagación con interacciones inespera-
das entre elementos (vida salvaje/humanos) a partir de 
un virus silencioso, no visible y de comportamiento poco 
explicable en las distintas poblaciones del mundo (Abreu, 
2021; Stevens, et al; 2020).

Medicina Clínica

Los conceptos principales de la teoría de la complejidad 
han sido abordados por diversos autores (Jayasinghe, 
2012; Holt, 2004; Sturmberg, 2019), aplicando conceptos 
básicos a escenarios clínicos dentro de la consulta, o de 
pacientes hospitalizados con shock séptico, cardiopatías, 
diabetes mellitus o enfermedades mentales. El enfoque 
unificador se realiza principalmente en aspectos de la fi-
siopatología de enfermedades crónico-degenerativas las 
cuales muestran propiedades emergentes inherentes a 
los sistemas complejos adaptativos con interacciones en-
tre los diversos niveles celular, subcelular y de acciones 
del Sistema nervioso autónomo en un sistema biológico 
como lo es el cuerpo humano.

Los ejemplos anteriormente citados son sólo dos 
disciplinas que han considerado como viable la teoría de 
los sistemas complejos para responder a nuevos desafíos. 

Conclusiones

Este acercamiento entre transdisciplina, pensamien-
to complejo y las ciencias médicas, resulta necesario en 
momentos de transición e incertidumbre como los ac-
tuales. La medicina moderna basa el éxito parcial de sus 
respuestas en los altos niveles de hiperespecialización 
de las disciplinas, pero al enfrentar retos como las mul-
timorbilidades o eventos inesperados como la pande-
mia de SARS-CoV-2 donde las medidas estandarizadas 
y usualmente eficaces en otros escenarios, fracasan en 
mayor o menor medida ante realidad distinta. Resulta in-
dispensable repensar y realizar un enfoque nuevo hacia 
los problemas de salud enfermedad de las poblaciones, 

aprehender una nueva realidad y ofrecer alternativas, 
retomando aquéllas donde coexisten diferentes puntos 
de vista de manera que se liberen del orden determinista 
y abordaje lineal de los problemas de la sociedad. La teo-
ría de los sistemas complejos ha sido sujeta a un amplio 
análisis y crítica, enfocados sobre todo a sus supuestos 
epistémicos, a la ambigüedad del concepto de modelo y 
la dimensión de la comunicación interdisciplinaria (Rodri-
guez, 2018). Sin embargo, la existencia de grupos como el 
Instituto Santa Fe en USA o el Centro de Ciencias de la 
Complejidad de la UNAM hace factible pensar en la su-
peración de las posibles inconsistencias teóricas ya que, 
su enfoque y planteamientos son hacia problemas emer-
gentes y vitales para seres vivos y medio ambiente. En 
ambas instancias, se opera sobre la base de integración 
transdisciplinar en áreas de conocimiento, teniendo como 
fundamento la teoría de los sistemas complejos. Es por 
eso que la consideramos como una respuesta válida ante 
momentos de crisis como los actuales.
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