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RESUMEN

En este tra ba jo se pre sen tan las prin ci pa -
les crí ti cas a la ra cio na li dad po si ti vis ta de la
Mo der ni dad y al cor pus cien tí fi co de es tas cien -
cias. El con tex to de esa crí ti ca está dado por el
pen sa mien to pos mo der no y com ple jo, que con -
si de ra in su fi cien te el pa ra dig ma car te sia no de la 
ex pe rien cia de la con cien cia y la uni dad del mé -
to do, pues to que la cons ti tu ción de la rea li dad es 
trans dis ci pli nar pues sur ge de un com ple jo fe -
nó me no in ter sub je ti vo en tre la ra cio na li dad de
los su je tos y los ob je tos de com pren sión e in ter -
pre ta ción. La flui dez y de sor den, el caos y la in -
cer ti dum bre, son las re la cio nes de los nue vos
pro ce sos ra cio na les que cues tio nan la con cep -
ción de li nea li dad, cau sa li dad, pro ba bi li dad, ex -
pe ri men to, de un mun do ob je ti va do y es tá ti co.
La rea li dad está for ma da por otros mo vi mien tos 
múl ti ples y he te ro gé neos que pro du cen es pa -
cios iné di tos de apa ri ción.
Pa la bras cla ve: Ra cio na li dad, mo der ni dad,
pos mo der ni dad, com ple ji dad.

ABSTRACT
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pen sa mien to pos mo der no y com ple jo, que con -
si de ra in su fi cien te el pa ra dig ma car te sia no de la 
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trans dis ci pli nar que sur ge de un com ple jo fe nó -
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1. INTRODDUCIÓN: NUEVOS CAMINOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES

Se gún Lanz, las tra di cio na les “dis ci pli nas cien tí fi cas” es tán to ca das de raíz por la re -
vo lu ción epis te mo ló gi ca que está su po nien do la pos mo der ni dad. Esta trans for ma ción pro -
fun da del piso epis té mi co don de se fun dó la ra cio na li dad mo der na abre un am plio cam po
para la in no va ción, para el re fres ca mien to de con cep cio nes, para la apa ri ción de nue vas
prác ti cas, para el cul ti vo de otro tipo de ex pe rien cia res pec to al co no ci mien to1. A par tir de
este plan tea mien to es ob vio el re co no ci mien to de la Mo der ni dad como un modo de pensar
y de hacer a través del desarrollo de las ciencias positivistas.

En su mo men to es tas cien cias, como lo se ña la Boa ven tu ra de Sou sa2, cum plie ron su
fun ción de ha cer ex pli ca ti vo mo de los de la rea li dad que fun cio na ban en la me di da que esos
mo de los re pro du cían aque llas ins tan cias de la rea li dad sus cep ti ble de con trol, cálcu lo, me -
di da y can ti dad, como si fue ra un ob je to con cre to en sí mis mo. Este tipo de cien cias am pa -
ra da en el prin ci pio ex pe ri men tal de la de mos tra ción (ve ri fi ca ción de la ver dad ob je ti va)
cien tí fi ca, fue ron in su fi cien tes para ofre cer una in ter pre ta ción más pro fun da que im pli ca rá
la ex plo ra ción de otras re la cio nes que se de ses ti ma ron como im por tan tes para la vi sión de
con jun to que per mi tía la to ta li dad. Se tra ta ba, en ton ces, de es cla re cer una di men sión de las
re la cio nes que cons ti tuían la rea li dad des de una pers pec ti va ho lís ti ca y epi fe no mé ni ca de la 
rea li dad. Otros sis te mas que sub ya cían a las re la cio nes for ma les ex ter nas de la rea li dad, no
eran es tu dia dos por las teo rías del co no ci mien to y sus mo de los, pues el dog ma de la ra cio -
na li dad era la uni dad de las re la cio nes del sis te ma que ser vía de so por te a la rea li dad. Esa
con cep ción de una es truc tu ra es tá ti ca so bre la que se ha cían emer gen tes las cien cias po si ti -
vas, evi ta ba las in ter pre ta cio nes crí ti cas y el po der heu rís ti co que por tan las cien cias del
sen ti do o her me néu ti cas para la com pren sión de la com ple ji dad del mun do so cial que debe
ser con si de ra da a par tir de la de ses truc tu ra ción que su fre la rea li dad has ta lo grar des cen -
trar la de su nú cleos du ros, a tra vés de una con cep ción de la di fe ren cia y la diversidad de
planos en conjunción y disociación que convierten a la realidad en un haz de luz que se
despliega por todas partes, casi inaccesible a cualquiera de los tipos de modelos de
conocimiento basado en lógicas de explicación causal.

Pue de de cir se que con este plan tea mien to se re co no ce la in ca pa ci dad de los mar cos
teó ri cos de la ra cio na li dad Mo der na que has ta épo cas re cien tes apa re cían aban de ran do las
cien cias so cia les, –pro duc to de la Mo der ni dad– al mo men to de ex pli car la rea li dad so cial
cre cien te y com ple ja.

Aho ra bien, no hay que ne gar que gra cias a la Pos mo der ni dad se pro pi cia un in te re -
san te avan ce en las cien cias so cia les –a pe sar del no re co no ci mien to de este fe nó me no por
va rios au to res–; y nos re fe ri mos al he cho par ti cu lar de pres cin dir del es tu dio de los fe nó -
me nos des de la dis ci pli na rie dad. Se abre para las Cien cias So cia les la po si bi li dad de abor -
dar la rea li dad de una ma ne ra com ple ta men te di fe ren te a como se plan teó en la Mo der ni -
dad. Esta nue va ma ne ra de abor dar la rea li dad no sig ni fi ca, pre ci sa men te, avan zar des de la
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1 LANZ, R (1998). Te mas pos mo der nos. Crí ti ca de la ra zón for mal, Co lec ción Doxa y Epis te me Nº 5. Ca ra -
cas. Fon do Edi to rial Tropy kos. p. 13. Cfr. Tam bién de LANZ las si guien tes obras: (1993). El dis cur so pos -
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va pos mo der na del su je to, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

2 Cfr. SANTOS, Boa ven tu ra De Sou sa (1995). Una in tro duc ción a la Cien cia Pos mo der na, Ca ra cas, Uni -
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.



dis ci pli nas par ti cu la res pues to que en la Pos mo der ni dad se par te de la idea que los pro ble -
mas so cia les no pue den ser vis to des de la to ta li dad.

Es de cir, que el he cho mis mo de re co no cer abier ta men te la plu ra li dad, di ver si dad,
im pli ca que hay una rup tu ra con el modo de ver los he chos so cia les des de el uni ver sa lis mo,
la to ta li dad. Esto es así por la sen ci lla ra zón de cómo se debe in ter pre tar la di ná mi ca de la
so cie dad a par tir de re gis tros múl ti ples y di fe ren tes, pero que debe ser re la cio na da a par tir
de un com ple jo sis te ma de in te rac cio nes: unas ex pre sas y otras tá ci tas, unas tras cen den tes y 
otras in ma nen tes. Indis cu ti ble men te tie ne que ser es tu dia da la rea li dad des de otros su pues -
tos fi lo só fi cos, on to ló gi cos, an tro po ló gi cos, éti cos, ló gi cos, que quie bren y tran si ten des de
los mo de los de las dis ci pli na a la in ter dis ci pla rie dad y de ésta a la trans dis ci pli na rie dad.
Asi mis mo, apa re ce rán nue vos con cep tos como lo son: la mul ti dis ci pli na rie dad y plu ri dis -
ci pli na rie dad, con el fin de lle gar a la in ter dis ci pli na rie dad y la tras di ci pli na rie dad, pues to
que son es tos ti pos de ló gi cas más po li va len tes e in ter sub je ti vas, las que mar ca rán una base
fun da men tal para com pren der la rea li dad a los efec tos de su pe rar el ra cio na lis mo ins tru -
men tal de las cien cias po si ti vas3.

2. ACTUALIDAD DE LA RACIONALIDAD EPISTÉMICA POSMODERNA

   EN LAS CIENCIAS SOCIALES: MÁS ALLÁ DE LA UNIDAD

   DEL MÉTODO

Se tra ta de de sa fiar el modo ra cio nal que está an cla do en nues tros pen sa mien tos al que -
rer es tu diar los fe nó me nos so cia les se gún el mo de lo dis ci pli nar de las cien cias: el mun do y
toda la rea li dad que lo en vuel ve se com por ta fun cio nal men te de acuer do a las le yes que lo de -
ter mi nan. Por lo que no es ta rea fá cil cor tar de raíz esa ma ne ra de con ce bir el mun do.

Se gún Mén dez, “las dis ci pli nas res pon den a la de li mi ta ción de ob je tos o de es pa cios
o pro ble mas es pe cí fi cos de la rea li dad. Esta ble cien do su pro pia au to no mía”4. En tal sen ti -
do, des de esta mi ra da que dan a un lado mu chos as pec tos de in te rés que se rían im por tan tes
con si de rar los, por lo que es ne ce sa rio rom per con las fron te ras que exis ten en tre las di fe -
ren tes es pe cia li da des, para fa vo re cer la rea pro pia ción cog ni ti va de ca te go rías y es tra te gias
de co no ci mien tos provenientes de otras disciplinas en el interior de un discurso
disciplinario.

La ne ce si dad de ha cer prác ti co esto, es una re no va ción con ti nua de los es tu dios en las 
cien cias so cia les: una mul ti pli ci dad de pers pec ti vas in sis tien do en la re la ti vi dad de las mis -
mas, y evi tar el su pra do mi nio de la uni ver sa li dad cien tí fi ca so bre el par ti cu lar exis ten cial;
re la ción com pa ra ble en tre las cien cias na tu ra les y, por opo si ción, las cien cias del sen ti do,
de la in ter sub je ti vi dad, la al te ri dad, que in da gan en el sen ti do ocul to que por ta la vida hu -
ma na que se de sa rro lla en so cie dad. Esto de be ría preo cu par nos a la hora de la in ter pre ta -
ción que se rea li za en las cien cias y las cien cias so cia les en ge ne ral5.
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3 DÍAZ-MONTIEL, ZC (2006). “Crí ti ca a la ra zón ins tru men tal de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de la Mo der ni dad”.
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4 MÉNDEZ, E (2003). ¿Có mo no nau fra gar en la era de la in for má ti ca?. Epis te mo lo gía para in ter náu tas e
in ves ti ga do res, Ma ra cai bo, Ve ne zue la. EdiLUZ, p. 46.

5 FOLLARI, R (2007). Epis te mo lo gía y so cie dad, Argen ti na, Homo Sa piens.



Esta pro pen sión a una nue va mi ra da de la rea li dad a tra vés de en fo ques trans dis ci pli -
na rios en las cien cias so cia les6, con lle va a la apa ri ción de nue vos pro ble mas de or den me to -
do ló gi co y epis te mo ló gi co. Entre los ac to res de es tas prác ti cas y los pro ble mas y/o con flic -
tos que es tán a la es pe ra de so lu ción: está el sen ti do de la ac ción so cial in ter sub je ti va que
de man da la acep ta ción y el re co no ci mien to por par te de los ac to res. No exis te sen ti do au to -
do na do por sí en cada uno de los sis te ma de re la cio na li dad por que el sen ti do que se per ci be
en la rea li dad es com par ti do a tra vés de un con jun to de re la cio nes don de la do ta ción de la
sig ni fi ca ción del sen ti do está en “ma nos” de un co lec ti vo so cial di ver so en ra zón de su di fe -
ren cia li dad se gún los pa tro nes de con duc ción so cial para la in te gra ción o de sin te gra ción.
Quie nes sean prac ti can tes de es tas re la cio nes so cia les múl ti ples de ben com par tir sus aso -
cia cio nes des de di ver sos pla nos, en tre és tos el dis cur si vo y para ello re quie ren le gis lar so -
bre los va lo res, las mo ti va cio nes, las re fle xio nes, crí ti cas, ar gu men ta ción, pro mo vi das por
la pra xis so cial in di vi dual o co lec ti va. Pero debe te ner se pre sen te, que una dis ci pli na pue de
rei vin di car su par ti cu la ri dad sólo en cuan to se con vier te a sí mis ma en in ter dis ci pli nar; y
que las dis cu sio nes que hoy pre va le cen acer ca de la in ter/ mul ti / plu ri y trans di ci pli na rie -
dad re ve lan que el de sa rro llo de las Cien cias So cia les du ran te el si glo XX, ha avan za do más 
allá de al can zar un sen ti do de es pe cia li za ción7.

Es con ve nien te con si de rar cada una de es tas pers pec ti vas de in te rac ción dis ci pli nar
que com pro me ten la va li dez del pa ra dig ma de la ra cio na li dad de la Mo der ni dad, pues abre
gran des y se ve ras fi su ras en el mapa cog nos ci ti vo de las cien cias po si ti vas. Las nue vas
cien cias, so bre todo las so cia les, al es tu diar el sen ti do de la ac ción hu ma na en cuan to sen ti -
do que por ta y trans mi te la in ter sub je ti vi dad, se apro xi ma a ese pla no de la ac ción que está
con di cio na do por la re ve la ción her me néu ti ca de su sig ni fi ca ción, ya que el su je to que la
por ta y trans fie re es un su je to de con cien cia in ten cio nal con una ca pa ci dad de de sig na ción,
que es la que permite comprender los contenidos y sentidos ocultos de la realidad

3. LA POSMODERNIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES: CRISIS DE LA

   RACIONALIDAD MONOLÓGICA

La Pos mo der ni dad tra jo con si go una se rie de cam bios en las cien cias so cia les; uno de 
es tos, es la re den ción del hom bre, pues deja de ser per ci bi do como ob je to. Sur ge una nue va
ra cio na li dad, el hom bre es vis to como un ser ac ti vo ad mi tién do se en este sen ti do el es tu dio
de di men sio nes sub je ti vas8.

En tal sen ti do, la Pos mo der ni dad per so ni fi ca una nue va ma ne ra de re pen sar, de rein ter -
pre tar la rea li dad en la cual se re co no ce que es el pro pio hom bre y no los me ta rre la tos quie nes
cons tru yen las prác ti cas dia rias, y como tal de ben de es tu diar se dán do le ca bi da a la di ver si -
dad y plu ra li dad; re co no cien do al otro como par te in te gran te de él, de su en tor no, de su vida
co ti dia na. Se re plan tean las re la cio nes so cia les en co rres pon den cia a sus es truc tu ras, lo gran -
do nue vas ma ne ras de es tu diar la rea li dad so cial. Pues la idea del “in di vi duo li bre” fue des -
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6 DELGADO, C (2008). “Trans dis ci pli na rie dad”, in: BIAGINI, H & ROIG, AA (Eds). Dic cio na rio de Pen -
sa mien to Alter na ti vo La ti noa me ri ca no, Argen ti na, Bi blos.

7 MARTÍNEZ MIGUÉLES, M (2007). Trans dis ci pli na rie dad y ló gi ca dia léc ti ca. Un en fo que para la com ple ji -
dad del mun do ac tual. http://prof.usb.ve/mi guelm/trans disc ylo gi ca dia lec ti ca.html. Con sul ta do: 20/10.

8 DÍAZ, E (2008). Pos mo der ni dad, Alfa=Bi blos, Argen ti na. Ve ne zue la. 



trui da por la pro pia ra zón ins tru men tal, rom pien do con la idea de “pro gre so”. Asi mis mo sur -
gen nue vas teo rías y me to do lo gías que pre ten den for ti fi car se como pa ra dig mas aun que,
como lo ex pre sa Mén dez, “to da vía es tán en cons truc ción dis cu tien do su pro pia fun da men ta -
ción epis te mo ló gi ca. Entre es tas teo rías te ne mos: La fe no me no lo gía, pro pues ta por Schult; el 
in te rac cio nis mo sim bó li co, pro pues to por Meed; la et no me to do lo gía, pro pues to por Gar fin -
kel; la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, pro pues ta por He ber mas; (…) la in ves ti ga ción ac -
ción, pro pues ta por Le win o Bor da; la me to do lo gía ho lís ti ca, en tre otros”9.

Ante ello, ha bría que pre gun tar se si efec ti va men te la Pos mo der ni dad es o no una
nue va ma ne ra de es tu diar la rea li dad; sí es tas teo rías y me to do lo gías que sur gen con la Pos -
mo der ni dad res pon den sa tis fac to ria men te a la ma ne ra de pro ble ma ti zar y re sol ver los nue -
vos fe nó me nos so cia les emer gen tes que no pue den ser “aprehen di dos” con los mo de los ra -
cio na les de la Mo der ni dad. Y, por úl ti mo, ¿có mo ha cer para evitar caer en los errores que se 
cometieron en la Modernidad?.

Este reto que asu me y trae con si go la Pos mo der ni dad abre una am plia gama de al ter -
na ti vas en pro de re sal tar, en tre otras co sas, -como se ha men cio na do an tes- la di ver si dad,
re la ti vi dad, plu ra li dad de las co sas, así como tam bién, nue vas ló gi cas epis te mo ló gi cas;
mar can do aun más la di fe ren cias con la Razón de la Modernidad.

Entre al gu nos de los pun tos que sir ven de di fe ren cian en tre lo que es la Mo der ni dad y 
la Pos mo der ni dad, te ne mos los siguientes:

En ge ne ral, no hay du das para en ten der que la Pos mo der ni dad es un cli ma, el es pí ri tu de
una épo ca en el cual se apre cian nue vas rea li da des a tra vés de unos fe nó me nos que re quie ren
ser es tu dia dos más allá del ran go de la ob je ti vi dad ob je ti van te de la ra zón cien tí fi ca a la que nos
ha acos tum bra do la Mo der ni dad. La des con fi gu ra ción de la rea li dad no por ta nin gu na po si ble
re con fi gu ra ción de acuer do a los ele men tos ya co no ci dos que in ten tan una re pro duc ción fiel y
exac ta a lo que pre via men te por ta ba el mo men to cog ni ti vo de la rea li dad “dada”. La com pren -
sión de la rea li dad can ce la ese mo men to po si ti vo del he cho real, por sus tra mas sub ya cen tes, es
de cir, va más allá de la hue lla que una rea li dad in ter pre ta da ex pre sa o co mu ni ca. El otro or den
de ella que que da susb su mi do por la pre sen cia me ta fí si ca, de la ob je ti va ción del he cho como
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Cua dro 1

Modernidad Posmodernidad

• Se trabaja bajo la idea de leyes universales.

• Apuesta al futuro (progreso).

• Se legitima a través de metarrelatos.

• Promueve la utilización de métodos de las

ciencias naturales.

• Se trabaja bajo la idea de relatividad.

• Se centra en el presente.

• Trata de legitimarse reconociendo la
diversidad.

• Promueve la integración de métodos en el cual 

lo cualitativo marcará la pauta.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia, 2008.

9 MÉNDEZ, E (2003). Op. cit., p. 49.



con di ción em pí ri ca de la rea li dad, es lo que aho ra in te re sa para re com pren der el sen ti do de la
vida y del mun do10. Se tra ta, en ton ces, de ela bo rar esa mi ra da sub je ti va que ex po ne la rea li dad
en un sen ti do re cons truc ti vo para po der de ve lar las otras tra mas in vi si bles que pul san so bre el
fe nó me no de la apa rien cia de la rea li dad.

Por su pues to en tran en la pa les tra nue vos ac to res, nue vas si tua cio nes, don de se afi lia
el jue go del “todo se vale”, afir mán do se un cam bio de pa ra dig ma de fi ni do por la plu ra li dad
para dar le ca bi da, en tre otros as pec tos, a la razón posmoderna.

Para Ber me jos11 la plu ra li dad que se pre sen ta en la Pos mo der ni dad es una “plu ra li -
dad ra di cal” op tan do por una ra cio na li dad y rea li dad di fe ren te, y para ello este au tor se sus -
ten ta en lo plan tea do por Welsch me dian te su “Ra zón trans ver sal” cuan do sus ten ta que no
pue de de jar se a un lado el con cep to de ra zón, pero éste tie ne que ser vis to de otra ma ne ra,
no en ten di do como uni dad sino que esta ra cio na li dad debe re co no cer en todo mo men to la
plu ra li dad convirtiéndose de esta manera en una pluralidad radical.

Para ex pli car se me jor, Ber me jos ma ni fies ta que exis ten dos ti pos de plu ra li dad: la ra -
di cal y la ab so lu ta. La plu ra li dad ra di cal con sis ti ría en la hi bri da ción de lo uni ta rio y lo
plu ral, en el cual hay una co ne xión en tre la es truc tu ra de lo ra cio nal y real, lo gran do el con -
tex to ac tual que es la com ple ji dad; mien tras que la plu ra li dad ab so lu ta se re fe ri rá a la plu -
ra li dad que solo re co no ce una sola ra zón, por lo que se pa ra y nie ga cual quier conexión que
pueda darse entre los diversos tipos de racionalidad.

En efec to, la ra zón gi ra rá en tor no a la crí ti ca y no a la uni dad, vién do se a la ra zón de
ma ne ra plu ral, com ple ja. De este modo la crí ti ca y la plu ra li dad van a ser las ban de ras de la
nue va ra cio na li dad que se pue de lo grar a tra vés la idea de trans ver sa li dad o ra zón trans ver -
sal plan tea da –como se men cio nó an te rior men te- por Welsch 12 que no es más que en ten der
la ra zón des de la uni dad y pluralidad dejando al descubierto la complejidad.

Este se ría, para este au tor, cum pli da la Pos mo der ni dad, el nue vo pen sa mien to del
cual se ha bla rá y es tu dia rá; sin de jar de re co no cer, en tre otras co sas, las al ter na ti vas que tra -
jo con si go la Pos mo der ni dad al mo men to de es tu diar la rea li dad no como un Todo ab so lu to
y es tá ti co, sino al Todo como un sta tus que res pon de a un mo vi mien to más com ple jo don de
las par tes que lo cons ti tu yen es tán per ma nen te men te en de cons truc ción. No es po si ble, en -
ton ces, un solo modo de con ce bir y com pren der, abor dad la rea li dad; me nos aún, si ha bla -
mos de las di ver si dad de tra mas que con for man la rea li dad so cial. Las pos tu ras pos mo der -
nas de al gu na ma ne ra en tran a cues tio nar cual quier tipo de pro ce sos fun cio na les o li nea les
con los cua les se pre ten da es tu diar la rea li dad y con si de rar que los re sul ta dos son ob je ti va -
men te científicos, puesto que de ellos se logra alguna explicación universal de esos
procesos sociales intersubjetivamente motivados.

La rea li dad so cial siem pre está abier ta a una her me néu sis múl ti ple y pos ra cio na lis ta. 
Es de cir, ella por ta un uni ver so plu ral de sig ni fi ca cio nes don de los sis te mas de com pren -
sión su fren di ver sas for mas de in te rac cio nes que sur gen de las di ná mi cas no au to rre gu la das 
del sis te ma. Eso po dría en ten der se des de el pen sa mien to com ple jo, como un mo vi mien to
de re fle xión y ac ción epis té mi co en tre los ob je tos cog ni ti vos te má ti cos de un tipo de co no -
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10 Cfr. HEIDEGGER, M (1975). Ser, ver dad y fun da men to, Ca ra cas, Mon te Ávi la Edi to res.

11 Cfr. BERMEJOS, D (2005). Pos mo der ni dad: Plu ra li dad y Trans ver sa li dad, Bar ce lo na, Anthro pos, p. 11.

12 Ibid., p. 5.



ci mien to y la in te rac ción de otros ob je tos de sa rro lla dos in ter sub je ti va men te en di ver sos
con tex tos de la ra cio na li dad13. Se hace emer gen te la idea de que no es su fi cien te una epis te -
me que de cuen ta de lo que es el co no ci mien to dis ci pli nar, sino que la pro pia com pren sión
fe no me no ló gi ca de la rea li dad con si de ra la aprehen sión de la rea li dad en sen ti do mul ti for -
me y trans dis ci pli nar. La idea de que el co no ci mien to no es úni co y ab so lu to por par te de un
do mi nio de las cien cias, abre el espacio de comprensión de los procesos científicos de la
racionalidad que permite plantear la diversidad de planos de comprensión de la realidad.

Para Lanz la di ver si dad de pos tu ras y cues tio nes crí ti cas que ge ne ra la Pos mo der ni -
dad es ti mu lan el de sa rro llo de en fo ques que fa vo re cen la trans di ci pli na rie dad, lo que per -
mi te pers pec ti vas múl ti ples del es tu dio del su je to en su in te rac ción con la so cie dad y la na -
tu ra le za14. Es lo que tam bién con si de ra Lanz, a fa vor de la Pos mo der ni dad en ten di da como
una pos tu ra de la ra cio na li dad que bus ca des cen trar y des fun da men tar los aprio ris cien tí fi -
cos de la ra cio na li dad mo der na que ha bía plan tea do la con cep ción del su je to epis te mo ló gi -
co como eje de la au tén ti ca ra cio na li dad, sin per ca tar se que las con di cio nes on to ló gi cas del
su je to es tán in fluen cia do los cam bios cog nos ci ti vos de las ca te go rías con las cua les his tó ri -
ca men te el su je to se pre sen ta fren te al mun do como su je to ac ti vo de la ac ción de co no ci -
mien to, y no como su je to pa si vo re cep tor del co no ci mien to. Se ña la Lanz al res pec to: “Po -
dría ase gu rar, sin gran des ries gos, que una teo ría pos mo der na del su je to (una nue va con -
cep ción el su je to en la pos mo der ni dad) pasa por la asun ción con sis ten te de una pers pec ti va
epis te mo ló gi ca trans di ci pli na ria”15.

La rea li za ción del pro yec to de la ra cio na li dad Mo der ni dad, ter mi na des fa sa da de una 
fi lo so fía fe no me no ló gi ca del co no ci mien to que per mi ta con si de rar las fluc tua cio nes de la
rea li dad a par tir de un haz mul ti di rec cio nal que no ad mi te el su pues to de al gu na to ta li dad.
Por el con tra rio, se tra ta de asu mir el sen ti do de en cru ci ja da como in di can Fo lla ri-Lanz, al
con si de rar los fe nó me nos so cia les, vis tos des de la Pos mo der ni dad, como no es truc tu ra bles
en sí mis mos ya que no pue den per ma ne cer con di cio na dos por el ho ri zon te res tric ti vo de la
teo ría o de las prác ti cas me to do-ló gi cas de duc ti vas16.
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13 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Á (2000). “Ra zón pos mo der na y dis cur so an tró pi co”. Re vis ta Ve ne zo la na de
Cien cias So cia les. UNERMB, Vol. 4, Nº 2, Di ciem bre.

14 Cfr. LANZ, R (1998). Op. cit., p. 23.

15 Ibid., p. 28. 

16 FOLLARI, R & LANZ, R (1998). Enfo ques so bre pos mo der ni dad en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Sen ti do.
p. 121.



3. EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LAS CIENCIAS SOCIALES:

   LOS SISTEMAS DINÁMICOS MULTIVERSOS

“El pen sa mien to es a la vez uno/múl ti ple, po li mor fo,
abier to, ver sá til; pue de apli car se a to dos los pro ble mas 

y por tan to a to dos los pro ble mas del co no ci mien to”. 
Edgar Mo rin.

Es in ne ga ble que los gran des cam bios que se han ge ne ra do en el mun do, son pro du ci -
dos por las com ple jas di ná mi cas que emer gen de los ac to res de la so cie dad. Los se res hu -
ma nos en su afán por su pe rar se con ti nua men te, crean las con di cio nes, las po si bi li da des
ma te ria les (téc ni ca y cien tí fi ca men te) para que esos cam bios sean efec ti vos en el tiem po y
en el es pa cio. La ra zón es su prin ci pal ins tru men to para lo grar ese ob je ti vo: trans for mar la
rea li dad en la me di da que el pen sa mien to evo lu cio na his tó ri ca men te a tra vés de los co no ci -
mien tos que ob tie ne gra cias a la ra cio na li dad. En eso con sis te el de sa rro llo de la ci vi li za -
ción hu ma na des de que se su pri mió la Ma gia y el Mito, y se tuvo ac ce so al do mi nio de la ra -
cio na li dad y a la con ver sión de ésta en el or den a par tir del cual pen sa mos la rea li dad. Es de -
cir, el pen sa mien to ra cio nal es lo que nos da la característica principal de nuestra
humanidad, pero a la vez es el que nos procura nuestro desarrollo civilizatorio en el mundo.

Di ver sas han sido, en ton ces, las for mar de pen sar y ra zo nar el mun do, nues tras con -
cep cio nes de lo que so mos y de lo que el mun do nos ha cer ser su fren una trans for ma ción
cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te en cada épo ca, des de la grie ga has ta la ac tual. En cada épo -
ca (Anti gua, Me die val, Re na cen tis ta, Mo der na –y pos mo der na)– con sus par ti cu la res pro -
ce sos de tran si ción he mos diag nos ti ca do y pro yec ta do el sen ti do de la vida en aras de un
universal humano cada vez más completo.

Ese uni ver sal siem pre ha por ta do un ideal de li ber tad que en la so cie dad se ha pre ten -
di do al can zar a tra vés de mu chos me dios: des de el mis ti cis mo y la es pe cu la ción fi lo só fi ca
has ta el ra cio na lis mo cien tí fi co. Ter mi nó pre va le cien do el pen sa mien to cien tí fi co y tec no -
ló gi co so bre la fi lo so fía y más to da vía so bre la po lí ti ca. El tiem po his tó ri co siem pre, tar de o
tem pra no, pone en evi den cia los acier tos y erro res de las cien cias y sus cri sis hu ma nís ti cas.
Nues tra ima gen y re pre sen ta ción del mun do siem pre es so me ti da a la prue ba de la crítica
racional. Pero no todas las racionalidades son de igual forma y contenido.

En cada épo ca la Ra zón (idea li dad) y sus ra cio na lis mos (ma te ria li dad) crean do mi -
nios y es truc tu ras de po der. Así se po dría ha blar de ra zón teo ló gi ca y de ra zón cien tí fi ca,
sólo por con si de rar dos pun tos ex tre mos. Estas dos ra cio na li da des tie nen una cos mo vi sión
del mun do muy di fe ren te (o in-di fe ren te en tre sí) acer ca del hom bre y su his to ria. Pero el
mun do, pre ci sa men te, cam bia y se trans for ma de acuer do a nues tra vi sión (cos mos) de su
de ve nir. La Mo der ni dad se auto re pre sen tó ra cio nal men te un mundo que reflejó una forma
de pensar determinada y preconcebida.

Ese mun do ra cio nal men te cien tí fi co, ob je to del pen sa mien to cal cu la dor, pre dic ti vo,
cien tí fi co, re sul tó ser un ene mi go para el ser hu ma no, más en el de sa rro llo de la so cie dad ca pi ta -
lis ta que pri vi le gia el mer ca do y el con su mo. Esta es una ca rac te rís ti ca fun da men tal de la ra zón
de la Mo der ni dad, que ex pli ca en mu cho el fra ca so y la cri sis de esta for ma de pen sa mien to, al
con si de rar que po de mos ser ca pa ces de co no cer la es truc tu ra esen cial de la rea li dad del mun do
y trans for mar la en be ne fi cio ex clu si vo de los in te re ses de la cien cia y de la eco no mía. Este tipo
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de ra cio na li dad cien tí fi ca dejó de lado la no ción de Bien y Jus ti cia que se re quie ren para hu ma -
ni zar más al hom bre, no para en trar en con tra dic ción con su ser ge né ri co.

El pa ra dig ma de este mo de lo de Ra zón es el que se cues tio na des de la crí ti ca de un
nue vo pa ra dig ma que bus ca fa vo re cer el de sa rro llo de otras for mas del pen sar ra cio nal.
Ante una con cep ción de la ra cio na li dad, so bre todo la que se de no mi na cien tí fi ca, tan es tre -
cha men te sin té ti ca y re duc to ra, es pre ci so plan tear otra cos mo vi sión del mun do que pro -
pon gan al ter na ti vas que la su pe ren17.

Pen sar en una ra cio na li dad que trans for me y se au to trans for me, que sea me nos mo no -
ló gi ca y más dia ló gi ca, es un pro yec to de cien cia y de hu ma ni dad que res pon de a los de sa fíos 
que plan tea la cri sis de la ra cio na li dad Mo der na. Des de di ver sas áreas del co no ci mien to cien -
tí fi co se vie nen te jien do una se rie de pos tu la dos que nos per mi ten con si de rar que es po si ble y
jus to la can ce la ción del pa ra dig ma de la ra zón au to su fi cien te. Estas ten den cias del pen sa -
mien to son: la teo ría de la in for ma ción, la ci ber né ti ca, la teo ría de sis te mas, la teo ría del caos,
que nos per mi ten com pren der que los sis te mas es tán par cial men te en equi li brio pero que su
ten den cia es al de se qui li brio como me dio de au to trans for ma ción. Es de cir, que el mun do es
una rea li dad que pue de ser en ten di da a par tir de múl ti ples ele men tos cons ti tu ti vos con un alto 
gra do de en tro pía, con tin gen cia, mu ta bi li dad, ines ta bi li dad, que no res pon den ex clu si va -
men te a sis te ma de duc ti vos, re duc ti vos y/o coac ti vos.

El fi ló so fo fran cés E. Mo rin, en tre otros cien tí fi cos, en tien de esta nue va for ma de
pen sar, esta nue va teo ría de la ra cio na li dad (pos mo der na) como un pen sar com ple jo18. Una 
rea li dad que se es tu die des de este pun to de vis ta es com ple ja por que pre sen ta pro ble mas
que no pue den ser frag men ta dos y no pue den ser es tu dia dos por la teo ría po si ti vis ta de la
Mo der ni dad. Por que la rea li dad trans cu rre a par tir y en tre fe nó me nos no cau sa les sino alea -
to rios, sus pro ce sos de com pren sión son com ple jos porque requieren ser vistos desde
múltiples niveles de estructuración.

Este nue vo sa ber es vis to por Mo rin como un de sa fío que abre la po si bi li dad de pen -
sar tras cen dien do las in cer ti dum bres y las con tra dic cio nes. Asi mis mo, ma ni fies ta que la
“com ple ji dad in clu ye la im per fec ción por que in clu ye la in cer ti dum bre y el re co no ci mien to 
de lo irre duc ti ble”19.

El pen sa mien to de la com ple ji dad tie ne que ver con la di ver si dad de ele men tos que
com po nen una si tua ción, con un plan tea mien to en vuel to de in te rac ción, he te ro ge nei dad,
de azar; que ar ti cu la los co no ci mien tos. “La con cien cia de la com ple ji dad nos hace com -
pren der que no po dre mos es ca par ja más a la in cer ti dum bre y que ja más po dre mos te ner un
sa ber to tal: “la to ta li dad es la no ver dad”20”, es lo que fir ma Mo rin por que el co no ci mien to
no pue de es tu diar se en sí mis mo, sino que debe re la cio nár se le con el en tor no. Por lo que la
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17 Cfr. VATTIMO, G et al (1990). En Tor no a la pos mo der ni dad, Bar ce lo na, Anthro pos Edi to rial.

18 Un in te re san te Dossier se pu bli có bajo el tí tu lo “Edgard Mo rin: de la com ple ji dad d la mul ti ver si dad. Los
nue vos es ce na rios del Sa ber”, en Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na Año: 12, nº. 38, Ju lio-Sep tiem bre de
2009, bajo la coor di na ción del Dr. Pe dro So to lon go, la Cá te dra so bre Teo rías y Pen sar Com ple jos y el Insti -
tu to de Fi lo so fía de La Ha ba na (Cuba), con la co la bo ra ción de Edgar Mo rin, May ra Pau la Espi na Prie to,
Anto nio Co rrea Igle sias, Yohan ka León del Río, De nis Naj ma no vich, Car los Ro drí guez Gu tié rrez, Álva ro
B. Már quez-Fer nán dez, Jor ge Li be ra ti y Frei Bet to. Dis po ni ble la ver sión elec tró ni ca (PDF), en www.scie -
lo.org.ve

19 MORIN, E (1998). Intro duc ción al pen sa mien to Com ple jo, Bar ce lo na, Espa ña, Ge di sa, p. 143.

20 Ibid., p. 101.



com ple ji dad es un pen sa mien to que no re cha za lo sim ple, sino por el con tra rio lo ar ti cu la
con otros ele men tos. Para ex pli car aún más en que con sis te el pen sa mien to com ple jo, Mo -
rin nos ha bla de seis prin ci pios –que en este apar te men cio na re mos tres, para lue go
mencionar el res to–. Estos principios contribuyen a pensar la complejidad.

Estos prin ci pios to man en cuen ta la in te rac ción en su re la ción con el con tex to, pues
se crea un mo vi mien to re cur si vo en un mun do de fluc tua cio nes, alea to rio, de bi fur ca cio nes, 
de tiempos múltiples.

Mo rin ha bla y ex pli ca que el prin ci pio dia ló gi co, el prin ci pio de re cur si vi dad or ga ni za -
cio nal y el prin ci pio ho lo gra má ti co, in te gran los ele men tos que con for man la com ple ji dad;
don de el or den y el de sor den es tán pre sen tes, don de la re duc ti vi dad no pue de ser la pre mi sa
de in ves ti ga ción por que es li mi tan te, don de la rea li dad es con ce bi da, so bre todo al mo men to
de es tu diar la, de abor dar la, como una tra ma de re la cio nes en per ma nen te trans for ma ción a
tra vés de un pen sa mien to que con si de ra “las par tes en el todo y el todo en las par tes”.

Esta idea es la que ma ni fies ta Mo rin al que rer ex pli car el pen sa mien to com ple jo. Así
las re la cio nes so cia les no son sis te ma es ta bles (ce rra dos) por que para Mo rin su com por ta -
mien to se apro xi ma a los sis te mas ines ta bles (abier tos), au toor ga ni za dos a tra vés de otras
re la cio nes in tra sis té mi cas don de se com bi nan ca rac te rís ti cas que nos obli ga a mo vi li zar nos 
en una vi sión muy di fe ren te del com por ta mien to so cial li neal. Pues, el sis te ma es muy sus -
cep ti ble o vo lu ble a los cam bios o trans for ma cio nes, a re la cio nes de in ter ven ción o in cer ti -
dum bre que le dan al sen ti do de la ac ción una polisemia de significados a explorar desde las 
prácticas sociales que le sirven de medio.

De las va ria das de fi ni cio nes que da Mo rin so bre la com ple ji dad, al me nos hay dos de
sin gu lar im por tan cia que acla ran su su pues to epis té mi co. Estas son:

1) (…) un te ji do (com ple xus: lo que esté te ji do en con jun to) de cons ti tu yen tes he -
te ro gé neas in se pa ra ble men te aso cia dos: pre sen ta la pa ra do ja de lo uno y lo múl ti -
ple (…) la com ple ji dad se pre sen ta con los ras gos in quie tan tes de lo en re da do, de
lo inex tri ca ble, del de sor den, la am bi güe dad, la in cer ti dum bre (…). En po cas pa -
la bras la com ple ji dad se re fie re a pro ble ma no a so lu ción. La com ple ji dad bus ca
in te rre la cio nar va rie dad de ele men tos que pue den pen sar se no ade cua da men te,
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P. Dialógicos 

P. Hologramático 

P. de Recursividad 
Organizacional 

Permite mantener la dualidad en el 
seno de la unidad. (Asocia orden y 
desorden). 

Rompe con la idea lineal de causa- 
efecto. Es un ciclo, todo lo es 
producido vuelve sobre aquello que 
lo ha producido. 

Ve las partes en el todo y el todo en 
las partes. Está  ligada a la idea 
recursiva y dialógica. 

Cua dro 2

Fuente: elaboración propia con base en Morin (1998).



in te gran do los mo dos sim pli fi ca do res del pen sar, pero sin caer en el re duc cio nis -
mo, ni en la uni di men sio na li dad. La com ple ji dad se pre sen ta con los ras gos per -
tur ba do res del de sor den, de lo en re da do, la am bi güe dad y la in cer ti dum bre; sien -
do nues tro con tex to ac tual. Ade más asu me la di fi cul tad de evi tar con tra dic cio nes
ló gi cas en el avan ce de los co no ci mien tos y la com pren sión”21.

2) El pen sa mien to de la com ple ji dad no es de nin gún modo un pen sa mien to que
re cha za la cer te za para sus ti tuir la por la in cer te za, que re cha za la se pa ra ción para
in cluir in se pa ra bi li dad, que re cha za la ló gi ca para per mi tir se trans gre sio nes. La
pro pues ta con sis te, por el con tra rio, en efec tuar un ir y ve nir in ce san te en tre cer te -
za e in cer te za, en tre lo ele men tal y lo ge ne ral, en tre lo se pa ra ble y lo in se pa ra ble
(…) Se tra ta de ar ti cu lar los prin ci pios de or den y de sor den, de se pa ra ción y
unión, de au to no mía y de pen den cia, que son al mis mo tiem po com ple men ta rios,
com pe ti do res y an ta gó ni cos en el seno del uni ver so22.

La idea ge ne ral de sus plan tea mien tos es con si de rar la rea li dad so cial como sis te ma
au to trans for ma ble. Al de sa pa re cer la con cep ción cau sal-li neal de la ra zón Mo der na, en -
ton ces, el es pa cio de in te rac ción don de con ver gen los fe nó me nos de la rea li dad en sus orí -
ge nes, se abren a un di ver si dad de tra mas mu cho más pro fun das. Esto le per mi te a Mo rin,
for mu lar al me nos, seis prin ci pios que sus ten tan la teo ría de la com ple ji dad23:

i) el prin ci pio dia ló gi co (re la ción en tre ele men tos in se pa ra bles);

ii) el prin ci pio de re cur si vi dad or ga ni za ti va, se gún el cual, cap ta da y pro du ci da la
in for ma ción, el sis te ma com ple jo con si gue man te ner una di ná mi ca ade cua da en -
tre con ti nui dad y rup tu ra. Al mis mo tiem po en que se con ser van sus es truc tu ras
esen cia les (re cu rren te men te re for mu la das), se ad quie ren nue vas pro pie da des de
adap ta ción y mo di fi ca ción del en tor no. El sis te ma no se mo di fi ca des de afue ra: se 
au toor ga ni za, por que está com pues to de ele men tos con ca pa ci dad de apren di za je;

iii) el prin ci pio ho lo gra má ti co, no sólo se es par te del todo, sino que el todo está en 
cada una de las par tes;

iv) el prin ci pio de adap ta ción y evo lu ción con jun ta, que con si de ra que los pro ce -
sos de au toor ga ni za ción los sis te mas com ple jos se trans for man con jun ta men te
con su en tor no: no pue de su ce der nin gún cam bio sin que se pro duz can las va ria -
cio nes co rres pon dien tes en tre unos y otros;

v) el prin ci pio de no pro por cio na li dad o no li nea li dad de la re la ción cau sa-efec to:
he chos me no res pue den de sen ca de nar pro ce sos de cam bios ma yo res. El sis te ma
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21 Ibid., p. 32.

22 MORIN, E (1996). “Por una re for ma del en ten di mien to”, in: Co rreo de la UNESCO, Fe bre ro.

23 Ibi dem.



com ple jo es al ta men te sen si ble a las con di cio nes que pre va le cen su je tas o re la cio -
na das con la “fuer za de los pe que ños acon te ci mien tos”;

vi) el prin ci pio de la sen si bi li dad a las con di cio nes ini cia les; a la más leve mo di fi -
ca ción de las con di cio nes ini cia les de sur gi mien to y or ga ni za ción de un sis te ma
com ple jo, pue den dar se re sul ta dos muy di fe ren tes.

El su pues to “cien tí fi co” de que la “cien cia” es una es truc tu ra que se or ga ni za al re de -
dor de un “cen tro”, aún guar dan do re la ción con su ex te rio ri dad, siem pre es un or den de
cau sa li dad que no hace po si ble la dis con ti nui dad. So bre todo, por que la ac ción del su je to
cog nos cen te ter mi na fue ra del pro ce so de co no ci mien to. Esto es muy cues tio na ble por que,
pre ci sa men te, el pen sa mien to de la com ple ji dad lo que des cu bre es que la “es truc tu ra de la
cien cia” tie ne un ca rác ter al ta men te ho lís ti co que per mi te in cor po rar la ac ti vi dad sub je ti va
del in ves ti ga dor per cep tor-re cep tor de la rea li dad. Esta nue va re la ción en la es truc tu ra cog -
nos ci ti va de la ciencia, considera la ciencia como un conocimiento intersubjetivamente
comunicado y compartido.

Se tra ta de en ten der que los sis te mas son di ná mi cos vis tos des de cual quier pun to de
vis ta, don de los prin ci pios que pro po ne Mo rin para el es tu dio de la rea li dad se ha cen efec ti -
vos. Todo sis te ma está re fe ri do por in nu me ra bles ti pos de per tur ba cio nes que afec tan en su 
con jun to las con di cio nes de su or ga ni za ción ini cial, en ra zón de va rias va ria bles: por que
cam bia la ve lo ci dad del sis te ma; por que son dis tin tos los ob ser va do res; por que las coor de -
na das es pa cia les se han mo di fi ca do; por que los cuer pos ma te ria les han su fri do al te ra cio nes 
o, en fin, por que es prác ti ca men te im po si ble de ter mi nar el com ple to es ta do ac tual del un fe -
nó me no dado. En suma, no siem pre se co no cen toda la in for ma ción su fi cien te para pre de -
cir los acon te ci mien tos fu tu ros de los sis te mas di ná mi cos24.

Car los Del ga do y Pe dro So to lon go25, dos in ves ti ga do res del Insti tu to de Fi lo so fía de
La Ha ba na, es tu dio sos del pen sa mien to de la com ple ji dad y se gui do res de E. Mo rin, con si -
de ran que ésta pos tu ra epis té mi ca que está con for ma da por di ver sas in te rac cio nes teó ri cas
y prác ti cas del co no ci mien to, ya men cio na das, y a la que se le ha dado el nom bre de Com -
ple ji dad, no tie ne por que ser aso cia da a una for ma de pen sar y co no cer com pli ca da. Lo que
pre ten de es es tu diar as pec tos iné di tos que en las cien cias po si ti vas de la Mo der ni dad, son
plan tea dos dentro de los problemas de investigación de forma holística e intercontextual.

Es un sa ber que apues ta por no des mem brar la to ta li dad al mo men to de es tu diar la ya
que es im pres cin di ble la re la ción con la épo ca y las ca rac te rís ti cas po lí ti cas, éti cas, so cio ló -
gi cas, etc., pro pias de la to ta li dad his tó ri ca. La mi ra da del in ves ti ga dor so cial debe ser po li -
cén tri ca, si tuar se en un pos tu ra don de la tra ma a es tu diar se re ve le en toda su di ver si dad,
ésta es una con di ción in dis pen sa ble para pro du cir un co no ci mien to trans dis ci pli nar des de
el in te rior del sis te ma de relaciones estudiado, que permanece en un proceso de
diferenciación constante.
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24 Cfr. SOTOLONGO, P (2007). Teo ría so cial y vida co ti dia na. La so cie dad como sis te ma di ná mi co com ple -
jo, Acua rio, La Ha ba na.

25 SOTOLONGO, P & DELGADO, C (2006). La re vo lu ción con tem po rá nea del sa ber y la com ple ji dad. Ha -
cia unas cien cias so cia les de nue vo tipo, Bue nos Ai res, Argen ti na, Cen tro La ti noa me ri ca no de Cien cias
So cia les.



A di fe ren cia de la in ves ti ga ción so cial clá si ca de la Mo der ni dad, que par te de la re la -
ción dua lis ta en tre su je to y ob je to, en el pen sar de la com ple ji dad no en tien de la in ter pre ta -
ción de la ac ción de su je to como se pa ra da del ob je to, sino que es re sul ta do de esa co-pre -
sen cia on to ló gi ca. Más bien con si de ra que el ob je to sólo es de fi ni ble en su re la ción con el
su je to. Es de cir, que se com pren de la rea li dad como una cons truc ción in ter sub je ti va de los
su je tos so cia les en sus di fe ren tes ma ni fes ta cio nes. Más to da vía, la in ter pre ta ción del ob je to 
por par te del su je to siem pre im pli ca una se mio sis acer ca de la recomprensión que sufre el
objeto en el sistema de relaciones que organizan los sujetos.

Son prác ti cas sig ni fi can tes que cada su je to o ac tor so cial cons tru yen en la me di da
que su fren una ree la bo ra ción con cep tual o teó ri ca, en ra zón de los di fe ren tes con tex tos de
la in te rac ción. Eso hace po si ble abrir el sis te ma de los ob je tos y las re la cio nes sub je ti vas de
los su je tos a otras ac cio nes. Pre ci sa men te, por que el su je to o los su je tos, en este pro ce so vi -
ven cial y exis ten cial de la ac ción que pro mue ven la trans for ma ción se au to trans for man y
re sig ni fi can la rea li dad en re fe ren cia a otras se mio sis o prác ti cas so cia les. La in ter pre ta ción 
de la ac ción so cial no es una pre mo di fi ca ción de con duc tas pro gra ma bles, de bi do a que las
ac cio nes que se pro yec tan en la rea li dad son con tin gen te. Este pre su pues to que Mo rin de fi -
ne como la re fle xi vi dad, per mi te en ten der que el su je to de la ac ción so cial es par te del es tu -
dio de esa ac ción que lo hace con cre to al re co no cer se que es el su je to del ob je to so cial e his -
tó ri co. Pre ci sa men te, por que el su je to está in te gra do a la com pren sión de la(s) ac ción(es)
social(es). Es el movimiento de la reflexividad en la construcción del conocimiento.

Para So to lon go, la im por tan cia del pen sar de la com ple ji dad es que ésta ema na de la
pra xis co ti dia na, don de las he rra mien tas cog ni ti vas cons trui das por la epis te me de la Mo -
der ni dad no po seen su fi cien te ca pa ci dad heu rís ti ca para po der aprehen der y so lu cio nar de
ma ne ra no re duc cio nis ta los fe nó me nos. Es di fe ren te del sa ber ana lí ti co y li neal pro cla ma -
do por la Mo der ni dad, pues bus ca una gama de al ter na ti vas de com por ta mien tos no li nea les 
y de for mas frac tá li cas no clá si cas. Para So to lon go, las ba ses de este sa ber con tem po rá neo
se ma ni fies ta a tra vés de lo que él lla ma las cin co di rec cio nes de pen sa mien to y pra xis, que
pro fun di zan en la con tri bu ción de la no li nea li dad y trans ci di pli na rie dad de nue vo tipo, es -
tas “di rec cio na li da des” son: la bioé ti ca glo bal y pro fun da, el en fo que de la com ple ji dad, el
am bien ta lis mo ho lís ti co, los es tu dios Cien cia- tec no lo gía – so cie dad (Estu dios CTS), y la
nue va epis te mo lo gía o de 2º or den (epis te mo lo gía de la re fle xi vi dad)26.

De cada una de es tas “di rec cio na li da des” nues tro in ves ti ga dor la ti noa me ri ca no va
de jan do cla ro que no hay du das de la exis ten cia de unas mu ta cio nes cua li ta ti vas en el sa ber
de la ra cio na li dad Mo der na. Ella se pre sen ta ba con res pec to del co no ci mien to ins ti tui do
por las cien cias, como conocimiento objetivo y sin alternativas.

Otro con cep to cla ve del pen sa mien to de la com ple ji dad, es el con cep to de “atrac tor”
que se en tien de como ese mo vi mien to por el que el equi li brio de la rea li dad se de sin te gra
por me dio de un des pla za mien to de la cen tra li dad de la ra zón ha cia los bor des o pe ri fe ria de
las teo rías y mé to dos. Ese ale ja mien to pone en ries go la fun da men ta ción on to ló gi ca del co -
no ci mien to como uni dad ra cio nal ab so lu ta y uni ver sal, ya que la apro xi ma ción a lo que es
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26 SOTOLONGO P (2007). El Pen sa mien to –y las cien cias– de la com ple ji dad y las es tra te gias de in da ga -
ción de fe nó me nos com ple jos, Ma te rial de Cla ses. IIIª Edi ción del Se mi na rio de Inves ti ga cio nes Epis té mi -
cas. Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos (CESA), Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne -
zue la.



el de se qui li brio o caos, aten ta con tra su es ta bi li dad. Los con cep tos que ma ne ja el pen sar y
las teo rías de la com ple ji dad, nos per mi ten des cu brir que en el cam po de la ra cio na li dad
cien tí fi ca de las cien cias so cia les exis ten va rios mi tos o dog mas que hay que co lo car los
bajo la lupa de esta crí ti ca epis té mi ca. La te sis cen tral será un mun do irre gu lar, don de no
hay le yes, sino una gama de al ter na ti vas con sen si bi li dad en con di cio nes ini cia les y de
fron te ras. El pen sa mien to de la com ple ji dad deja de ser di co tó mi co, ca rac te rís ti ca sos te ni -
da por la Mo der ni dad, para pa sar a ser for mu la do en sis te ma de re des. En tal sen ti do, los sis -
te mas com ple jos se van a ex te rio ri zar y se des pla zan de abajo hacia arriba, de lo local a lo
global, pero no considerados en términos de jerarquización; por el contrario, se apuesta a
sociedades distributivas y no jerárquicas.

So to lon go ma ni fies ta, que la com ple ji dad es un mun do del or den y del de sor den; del
equi li brio y del de se qui li brio si mul tá nea men te, en el cual pe que ñas con se cuen cias pue den
ge ne rar gran des efec tos que has ta cier to pun to son inex pli ca ble. Lo que de mues tra que no
todo pue de ser con tro la do o do mi na do por la ra cio na li dad hu ma na. Por otro lado, la com -
ple ji dad ad mi te las par ti cu la ri da des, és tas for man par te dia léc ti ca de una uni ver sa li dad
com ple ja que no las con si de ra ex clu yen tes sino im pli ca ti vas. Se nos mues tra un mun do di -
fe ren te don de no hay pro ba bi li da des ni cau sa li dad li neal, sino que po ten cia las po si bi li da -
des, no se predice se prevé, por lo que amplía el campo de la indagación.

En de fi ni ti va, lo que re co no ce abier ta men te So to lon go, y con quien com par ti mos sus 
ar gu men tos, es que se está en pre sen cia de un cam bio de epis te me tan mar ca do que has ta en
la vida co ti dia na se sien te y se vive. Es a tra vés de este nue vo pen sa mien to que está en cur so
que es po si ble re co no cer que en el diá lo go y la co ti dia ni dad es don de se pue de ha cer esa re -
cons truc ción epis te mo ló gi ca del sa ber cien tí fi co re co no cien do sus lí mi tes, en tre otras co -
sas, para superar las dicotomías del pensamiento científico clásico.

Lo que el pen sa mien to com ple jo pue de ha cer, es dar le a cada uno una se ñal, una
ayu da a la me mo ria, que le re cuer de: <No ol vi des que la rea li dad es cam bian te, no
ol vi des que lo nue vo pue de sur gir, de to dos mo dos, va a sur gir>. La com ple ji dad
se si túa en un pun to de par ti da para una ac ción más rica, me nos mu ti lan te. O creo
pro fun da men te que cuan to me nos mu ti lan te sea un pen sa mien to, me nos mu ti la rá
a los hu ma nos. Hay que re cor dar las rui nas que las vi sio nes sim pli fi can tes han
pro du ci do, no so la men te en el mun do in te lec tual, sino tam bién en la vida. Su fi -
cien tes su fri mien tos aque ja ron a mi llo nes de se res como re sul ta do de los efec tos
del pen sa mien to par cial uni di men sio nal27.

Con lo an tes ex pues to, se apre cia lo abier to que se pre sen ta este nue vo pen sa mien to,
así como tam bién al gu nos pun tos de en cuen tro con la Pos mo der ni dad. Con esto no se pre -
ten de ni se quie re de cir que ha blar de Pos mo der ni dad es ha blar de pen sa mien to com ple jo
por que no es así. Pri me ro, por que son for mas de pen sa mien tos con par ti cu la ri da des y es pe -
ci fi da des evi den tes; una se in ter pre ta como una cri sis fi nal de la Mo der ni dad, la otra por que 
re for mu la todo el cam po del pen sa mien to fi lo só fi co y epis te mo ló gi co en su ra cio na li dad
uni ver sa li dad. La si mi li tud es que son con tem po rá neas en el tiem po y res pon den a ten den -
cias des cons truc ti vas de los mo de los cien tí fi cos. Sin em bar go, se bus ca re sal tar, en tre otras
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27 MORIN, E (1998). Op. cit., p. 118.



co sas, como la Pos mo der ni dad per te ne ce al cam po de las trans for ma cio nes y bus ca al ter na -
ti vas que fa vo rez can los nue vos sa be res ori gi na les. Ambas ha blan de in cer ti dum bre, re la ti -
vi dad, de la no to ta li dad, la ne ce si dad de asu mir lo in cier to, con si de rar la ambigüedad,
entre otros aspectos que se mantienen ocultos de la realidad que es fenoménica.

La Pos mo der ni dad y com ple ji dad coin ci den de al gu na ma ne ra, en que sus sa be res se
nu tren y co bran fuer za de la trans di ci pli na rie dad; pues ésta re co no ce la mul ti di men sio na li -
dad de la rea li dad; ade más, la trans dis ci pli na rie dad for ma parte de los frutos de la
Posmodernidad.

Ambas van guar dias del pen sa mien to y de la ac ción, mar can un lí mi te que ha sido re -
ba sa do por la crí ti ca de una epis te me de las cien cias, una po lí ti ca de co no ci mien to y una fi -
lo so fía de la her me néu ti ca, que in du da ble men te vie ne a con tri buir a la crea ción de nue vos
es ce na rios so cia les don de se pue den de sa rro llar las con di cio nes de vida des de re la cio nes
so cia les efec ti va men te integradas en sistemas de no lineales y no jerárquicos.

Esto abre la opor tu ni dad a que ac to res so cia les emer jan de las di ná mi cas co ti dia nas
de la vida y sus sim bo li za cio nes, len gua jes y re pre sen ta cio nes. Los “ob je tos de es tu dio” ya
no es tán en mar ca dos en ca te go rías ló gi cas uni ver sa les, sino en los pa tro nes de vida de la
rea li dad sin gu lar don de son las ca rac te rís ti cas que se pro du cen en el seno de las cul tu ras las
que se de be rán con si de rar como los ele men tos de com po si ción de los sis te mas so cia les.
Son en es tas for mas cul tu ra les de lo co ti dia no y de las prác ti cas so cia les co lec ti vas, don de
se de ben si tuar los aná li sis e in ter pre ta cio nes de lo que es el he cho so cial y las vi ven cias hu -
ma nas que for man par te de él. Es la sa li da a la es fe ra de la rea li dad de las múl ti ples re la cio -
na li da des que for man par te de los sistemas de interacción donde el sentido y la intención de
los sujetos o colectivos sociales se manifiestan.
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Adol fo José Bue no Cas tro Cur só los tres úl ti mos años de Ba chi lle ra -
to en “The Law ren ce vi lle School”, lo cual le per mi tió en trar a Prin ce ton
Uni ver sity, ins ti tu ción li be ral de gran al tu ra im preg na da de “se cu lar hu -
ma nism”.

La ex pe rien cia sem bró en su men te se rios in te rro gan tes cuya res -
pues ta re que ría ma yor ma du rez in te lec tual. Dejó Prin ce ton en el pe -
núl ti mo año de “Li be ral Arts” para es tu diar Sa gra da Teo lo gía. Obtu vo
su Doc to ra do en la Uni ver si dad del Lu te ra no con una te sis so bre un pro -
fe sor de Oxford: The vi sion of His tory of C.H. Dodd. Pen sa ba en con trar
en Roma, en un con tex to de sim bio sis en tre fe y ra zón, un “trai ning” si -
mi lar al de Prin ce ton pero la Aca de mia era in fe rior. Apren dió la fi lo so -
fía de la es cue la To mis ta en boga, que no pro por cio na ba las ar mas para
im pug nar el bien en tra ma do “se cu lar hu ma nism”. Inten si fi có  en ton ces 
el es tu dio per so nal de To más de Aqui no y, en un cur so de ve ra no en la
Uni ver si dad de Na va rra, co no ció a los pro fe so res Will mo re Ken dall de
Yale Uni ver sity y Anto nio Fon tán, que lo in tro du je ron a la obra de Eric
Voe ge lin. Éstas fue ron las prin ci pa les he rra mien tas para en fren tar tan -
to el “se cu lar hu ma nism” como To mis mos de ca den tes o es té ri les, y sis -
te mas Idea lis tas o Po si ti vis tas.

Des pués de su or de na ción sa cer do tal, 13 de agos to de 1961, la la bor
pas to ral de ja ba tan poco tiem po que esta ta rea in te lec tual sólo obe de cía
a una ne ce si dad in te rior de ver dad y cohe ren cia. Con la ayu da del com pu -
ta dor (or de na dor) fue po si ble pa sar a la es cri tu ra lo que es ta ba en la men -
te. Así na ció La tri bu la ción Lo gi cis ta de So fía….


