
Implicaciones del enfoque 

de la complejidad 

en la educación mexicana

A continuación pongo a 
discusión un conjunto de 
¡deas sobre las implicacio 
nes de la teoría de la com  
plejidad en la educación 
mexicana. Ésta teoría se 
presenta como una pro 
puesta de análisis filosófico 
de la realidad, que busca 
ofrecer un enfoque alterna 
t ivo de estudio para los pro 
blemas en dist intas disci 
plinas. Esto lo intenta hacer 
desde una óptica integrada 
que ofrezca formas de 
diagnóst ico e intervención 
que tomen en cuenta más 
de una dimensión y/o enfo 
que a la vez.

La teoría de la compleji 
dad se encuentra desarro 
llándose en sus primeras etapas y en este sent ido 
aún no alcanza a const ituirse en un paradigma 
establecido. Es decir, dicha teoría aun no t iene un 
planteamiento unificado en relación al espacio de 
p rob lem asquedebeatender, a sufundamentación 
epistemológica, a la sustentación teórico-metodo- 
lógica, así como tampoco hay un consenso sobre 
su área de aplicación.

La inserción de la complejidad en el conoci 
miento y en la act ividad académica permite recu 
perar parcialmente "al mundo empírico, la incert i-
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dumbre, la incapacidad de 
lograr la certeza, de form u 
lar una ley eterna, de conce 
bir un orden absoluto".1 En 
este punto se introduce la 
noción de planetarización. 
Básicamente, la escuela 
del pensamiento complejo 
plantea que la era actual 
que se está viviendo se 
puedecalif icarcon la expre 
sión de la "edad de hierro 
planetaria". Con dicha ima 
gen se quiere comunicar 
que la globalización de los 
mercados y la mundializa-  
ción del modo de produc 
ción capitalista han creado 
una situación de barbarie 
global que le provoca a la 
humanidad una ceguera

que le impide comprender su propia responsabili 
dad en el devenir histórico. De esta manera el pen 
samiento complejo pretende plantear una "salida", 
un futuro, también planetario, que consiste en la 
toma de conciencia por parte de la humanidad de 
la relación simbiót ica entre el dest ino de la espe 
cie y el devenir ecológico del planeta.

En esta tesitura, el pensamiento complejo 
expone una imagen catastrófica de la sociedad 
actual, "la edad de hierro planetaria", un nuevo 
tipo de oscurant ismo. Ante la crisis global y ante la



crisis que viven nuestros sistemas educativos, los 
propios teóricos de la complejidad ofrecen tam 
bién una esperanza para el futuro. Morin, Roger y 
Domingo, plantean el principio de salvataje que 
"es la conciencia del peligro que, según Hólderlin, 
sabe que 'donde crece el peligro, crece también 
lo que salva'".2 Este primer principio declara que 
justamente en el ojo del huracán es donde pode 
mos encontrar la calma requerida para darle sen 
tido a la vorágine que nos rodea, pero aun más, 
encontrar la salida de la inminente y real destruc 
ción que se encuentra determinada en parte por 
la confusión moral característica de la sociedad 
moderna.

Dada la exposición anterior, entonces, ¿qué 
se puede hacer en la educación mexicana para 
intentar revertir la carrera loca de la humanidad 
hacia su autodestrucción tomando en cuenta las 
aportaciones del pensamiento complejo? A cont i 
nuación esbozo algunas sugerencias tratando de 
adentrarme en la crisis y buscando con calma los 
vientos cálidos y favorables, en particular para el 
quehacer al que yo me dedico, que es la docen 
cia y la investigación precisamente en el área de 
la educación.

Roger3 propone lo que llama las estrategias para 
educar. Primeramente parte del concepto de que 
la educación debe tener el propósito de desarro 
llar modelos de pensamiento complejo. Para ello 
ve necesario abandonar evidencias falsas y dejar 
las trampas mentales tales como los conceptos de 
"civilización", "cultura", e "identidad". Considera 
necesario atacar los fundamentalismos que nie 
gan la democracia y la diversidad. En el reconoci 
miento de la diversidad ve necesaria la construc 
ción de sentidos plurales. Invita al reconocimiento 
del otro y de la interdependencia. Conceptualiza a 
la comunicación como un proceso de transforma 
ción y de organización de sentidos culturales.

Trasladando esta argumentación al plano de la 
educación, ha prevalecido de manera tácita en 
las escuelas y en las universidades el entendido 
de que los modelos pedagógicos utilizados son 
insuficientes para encarar la problemática que 
enfrentamos los profesores en las aulas. Ante tal 
realidad, un tanto frustrante, se pueden identifi 
car varias reacciones por parte del profesorado. 
Una de ellas es optar por la automatización. Es 
decir, vacunarse justamente con el pensamiento 
simple. La rutinización resuelve el problema de la 
ocupación y de la subsistencia diaria del profesor

  y de los alumnos. Sin embargo, ésta no ayuda a los 
B estudiantes a desarrollar las habilidades del pen 

samiento complejo, como propone Roger.
Otra forma de manifestación conductual y act i-  

tudinal que se da en los maestros es la crít ica 
destruct iva. Ésta consiste en enfrentar la situación 
con beligerancia sin buscar soluciones const ruct i 
vas. Se convierten en los "rebeldes sin causa" del 
siglo XXI. Este segmento del profesorado se man 
t iene atrincherado en sus aulas o en sus cubículos 
desde donde combaten al "sistema" sin ofrecer 
aportaciones a la solución de los problemas socia 
les o educat ivos. Estos últ imos pueden también 
proyectar su agresividad hacia sus propios com  
pañeros. Esto explica parcialmente la violencia 
institucional que se manifiesta, en dist into grado 
y amplitud, en dist intas inst ituciones educat ivas. 
Las dos anteriores reacciones se pueden conside 
rar de derrota.

No todas las posturas que asumen los profesores 
son necesariamente de esa naturaleza. También 
hay otros dos t ipos de reacciones que se pueden 
vivir y observar con mucha frecuencia y que repre 
sentan una apuesta a la mejora construct iva y a 
la búsqueda de esquemas de mayor crecim iento y 
civilidad polít ica en las comunidades académicas. 
Las posturas que describo a cont inuación toman, 
aunque no lo hagan conscientemente, el principio 
ded ialog icidadyde recursividad del pensamiento 
complejo. Y es a través del diálogo como se puede 
abordar la complejidad de la tarea educat iva en 
una sociedad muy convulsionada. La primera de 
las reacciones construct ivas es justamente aquel 
segmento de profesores que emprenden una 
búsqueda creativa e intuit ivamente informada 
por modelos educativos fért iles. El segundo tipo 
de respuesta que el profesorado puede tener ante 
los modelos de pensamiento pedagógico simples 
y asfixiantes que prevalecen en nuestro sistema 
educativo es el de la crít ica construct iva. Similar al 
anterior, cuando el profesorado asume esta act i 
tud, parte del desmantelamiento del pensamiento 
tradicional y simple, y lo toma como base para lle 
var a cabo la "re- ingeniería" o re-construcción del

I
 modelo conceptual y de la propia praxis pedagó 
gica para llegar a niveles de teoría y práct ica edu 
cativa que pretenden ser de mayor impacto en el 
desarrollo integral de las personas.

Nos encontramos ante una crisis crónica del sis 
tema educativo mexicano (SEM). Es una crisis per- 

  sistente que es inmune a los acuerdos, reformas y
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ES principio dialógico ha sido práct i cam ente sepul tado por  el  
autori tarismo pat r iarcal  prevaleciente en la mayoría de las inst i tuciones 

de nuest ra sociedad.

programas sexenales que intentan resolver dicha 
situación. La crisis del SEM se da sim ultáneam ente 
(o como consecuencia) a las crisis del sistema- 
mundo que han sido planteadas por teóricos de 
d iversas escuelas, entre ellas, la del pensam iento 
com plejo. En este punto es donde veo la aplicabi-  
lidad del princip io d ialógico a la educación m exi 
cana.

El princip io d ialógico ha sido práct icamente 
sepultado por el autoritarismo patriarcal p revale 
ciente en la mayoría de las Inst ituciones de nues 
tra sociedad. Considero que éste es aplicable en 
general en toda la educación m exicana, aunque 
de dist inta manera, dependiendo del nivel y de las 
circunstancias propias que se presenten. Por ejem  
plo, desde hace aproxim adam ente diez años, en 
la educación básica mexicana se ha estado impul 
sando la realización de los proyectos educat ivos 
por parte de los colect ivos escolares. Sin abordar 
por ahora en todas las consideraciones teóricas y 
m etodológicas de dicho instrumento de planea- 
ción y gest ión, la práct ica central que se busca 
im pulsar con los proyectos colect ivos es justa 
mente el aprendizaje dialógico tendiente a la inte 
gración de una comunidad educat iva reflexiva y 
con pensamiento estratégico. Así, el modernismo 
dialógico se const ituye en una reacción construc 
t iva a las crisis de la sociedad globallzada.

Cabe mencionar aquí que en aras de ver las 
ap licaciones del principio dialógico en las univer 
sidades públicas mexicanas, en el caso de éstas se 
está im pulsando en la actualidad un movim iento 
nacional de defensa de los derechos de los m iem 
bros de la com unidad universitaria. Para ello se 
están estab leciendo de manera gradual oficinas 
de defensorías de los derechos universitarios en 
d ichas inst ituciones. La defensa de los derechos 
universitarios es la defensa de los derechos huma 
nos en las Inst ituciones de educación superior. 
Dichas oficinas son de carácter autónomo y se 
están logrando abrir, de manera inicial, canales 
de d iálogo con las autoridades, t radicionalmente 
autoritarias, para dirim ir las controversias y resol 
ver los conflictos que se presentan entre la comu 
nidad estudiant il, académica y administrat iva, y 
las autoridades universitarias. Las defensorías de

los derechos universitarios están im pulsando el 
d iálogo, y con ello, la t ransform ación de la gest ión 
universitaria hacia una cultura en donde se busca 
que: (a) prevalezca el respeto a las garant ías ind ivi 
duales consagradas en la Const itución General de 
la República de todos los m iembros de la com uni 
dad universitaria; (b) se promueva una rendición 
de cuentas en la actuación de las autoridades 
desde un punto de vista de la moral púb lica; (c) 
se garant ice la seguridad juríd ica- laboral de los 
m iembros de la com unidad universitaria para 
garant izar la calidad acreditada de los programas 
educat ivos en el mediano y largo p lazo; (d) se 
garant ice el marco de gobernab ilidad polít ica de 
la universidad; y (e) se desarro lle una capacidad 
inst itucional autogest iva para resolver las cont ro 
versias y conflictos propios, sin necesidad de que 
los m iembros de la com unidad universitaria recu 
rran a instancias externas.

En resumen, de los princip ios centrales de la 
teoría de la com plejidad, se esbozaron en este 
ensayo algunas implicaciones iniciales del princi 
pio dialógico en la educación m exicana, tanto a 
nivel básico como superior. La teoría de la com  
plejidad ofrece un esquema de análisis y un abor 
daje epistemológico que t ienen el potencial de 
cuest ionar práct icas inst itucionales del SEM en 
búsqueda de la t ransformación de m odelos tanto 
administ rat ivos como pedagógicos presentes en 
dicho sector. Esta t ransform ación es necesaria 
para alcanzar mayores niveles de consolidación 
de las inst ituciones educat ivas m exicanas, que a 
su vez nos conduzca a una sociedad con mayor 
capacidad para resolver los graves problemas de 
carácter cultural, educat ivo, histórico, económico 
y polít ico que actualm ente enfrentam os.
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