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Resumen

Contexto. Abordar la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin desde una pers-

pectiva científica implica, desde los estudios doctorales, ser considerada una herra-

mienta para interpretar la realidad, donde los fenómenos u objetos se componen de 

elementos diversos, que establecen relaciones recíprocas entre sí y configuran un todo. 

Objetivo. De allí que el propósito que impulsa el ensayo argumentativo está en función 

de analizar el pensamiento complejo como herramienta para integrar y globalizar. 

Método. El estudio se construyó a partir de la revisión del material documental de mane-

ra sistemática, rigurosa y profunda con el objetivo de lograr el análisis de diferentes 

fenómenos o la vía para alcanzar las relaciones entre variables. Conclusiones. De las 

conclusiones se deriva la importancia que tiene la teoría de la complejidad en estudios 

de carácter educativo ya que este paradigma permite contar con un basamento teórico 

necesario para abordar situaciones educativas complejas sin llegar a desarrollar a una 

reducción radical de los mismos.
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Abstract

Background. Addressing Edgar Morin's theory of complex thought from a scientific 

perspective implies, from doctoral studies, a tool to interpret a reality where phenomena 

or objects are made up of diverse elements, which establish reciprocal relationships 

with each other and configure a whole. Aims: Hence, the purpose that drives the argu-
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mentative essay is based on analyzing complex thinking as a tool to integrate and global-

ize. Method: The study was based on the quantitative approach, assuming the biblio-

graphic design as a methodological route, since through the review of the documentary 

material in a systematic, rigorous and in-depth manner, the analysis of different 

phenomena or the way to achieve the relationships between variables is achieved. 

conclusions: The importance of complexity theory in educational studies is derived 

from the conclusions, since this paradigm allows for the necessary theoretical founda-

tion to address complex educational situations without developing a radical reduction 

of them.

Key words: Complexity Paradigm; Tool; Integration; globalization

Resumo

Contexto. Abordar a teoria do pensamento complexo de Edgar Morin a partir de uma 

perspectiva científica implica, a partir dos estudos de doutorado, uma ferramenta para 

interpretar uma realidade onde fenômenos ou objetos são constituídos por diversos 

elementos, que estabelecem relações recíprocas entre si e configuram um todo. Objetivo: 

Assim, o propósito que impulsiona o ensaio argumentativo baseia-se na análise do 

pensamento complexo como ferramenta para integrar e globalizar. Método: O estudo 

baseou-se na abordagem quantitativa, assumindo o desenho bibliográfico como 

percurso metodológico, uma vez que através da revisão do material documental de 

forma sistemática, rigorosa e aprofundada, a análise de diferentes fenômenos ou a 

forma de alcançar as relações entre variáveis   é alcançada. Conclusões: Das conclusões, 

deriva a importância da teoria da complexidade nos estudos educacionais, pois esse 

paradigma permite a fundamentação teórica necessária para abordar situações educaci-

onais complexas sem desenvolver uma redução radical das mesmas. 

Palavras chave: Paradigma da Complexidade; Ferramenta; Integração; globalização.

Introducción

El presente ensayo argumentativo 

parte de una intención genuina en inter-

pretar desde el imaginario de autores 

reconocidos lo referido al pensamiento 

complejo de Edgar Morin, lo que implica 

desarrollar desde lo reflexivo el paradig-

ma de la complejidad. En consecuencia, 

se presenta un reporte reflexivo desde el 

pensamiento de Morin (1998) en contex-

tos educativos. El paradigma de la com-

plejidad se asume a partir de lo planteado 

por Lima (2017): 

…integra la naturaleza y la cultura que 

no pueden ya ser apartados (son 

inseparables: la tecnología, el hom-

bre, la cultura y la naturaleza), es 

como un sistema auto-organizado con 

entropía- dispersión, pero imposible 

de separar y aislar como pretendía el 

cartesianismo (p.35)   
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 Desde esta postura y para su desarrollo 

se asumió técnicas de la investigación 

documental para recoger, registrar, 

analizar e interpretar la información 

contenida en documentos, es decir, en 

libros, revistas de carácter científico 

entre otros. Por lo tanto, según Gómez-

Luna et al (2014) “constituye un proceso 

de búsqueda, selección, lectura, registro, 

organización, descripción, análisis de 

interpretación de datos extraídos de 

fuentes documentadas existentes, en 

torno a un problema, con el fin de encon-

trar respuestas a interrogantes plantea-

das en cualquier área del conocimiento 

humano” (p.162). 

Desarrollo

En la actualidad para desarrollar infe-

rencias teóricas que fundamente una 

tesis doctoral es preciso asumir que el 

fenómeno de estudio existe en el mundo 

tangible; de ahí que, el esfuerzo del 

investigador no será de mera contempla-

ción, por el contrario, será un proceso 

activo, de discernimiento de los hechos 

más sencillos unidos al poder de la imagi-

nación, los que permitirán crear una 

representación teórica del objeto empíri-

co en el mundo conceptual del pensa-

miento y de la teoría. Por estas razones, se 

asume la definición de modelo como una 

aproximación útil y abstracta de las 

representaciones de un aspecto de la 

realidad, conformada por una descrip-

ción de entidades, procesos y propieda-

des, así como las relaciones entre ellos. 

 De allí que Yurén (1984) planteó que un 

modelo cumple “dos funciones esencia-

les: la búsqueda del ideal como represen-

tación de la realidad y al mismo tiempo, 

servir de muestra” (p.65) y en otro senti-

do, los modelos no son productos acaba-

dos, por lo tanto, siempre se encuentran 

en desarrollo y en estado de perfectibili-

dad, en cuanto a la representación de la 

realidad se refiere también, facilitan la 

comprensión de la teoría al mostrarla de 

manera simplificada en sus aspectos más 

importantes.

Un modelo se diferencia de un cons-

tructo por ser este último “de mayor nivel 

y complejidad que resultan de la combi-

nación de conceptos más simples” (Ary, 

Jacobs y Razavieh 1989, p.72). Mientras 

que Bunge (1985) asume  que la  aproxi-

mación teórica  “expresa que en general 

las teorías científicas son aproximacio-

nes”, en consecuencia en el  espacio 

académico se relaciona con un construc-

to o teoría generada en una tesis doctoral 

y finalmente, el Modelo Teórico se 

diferencia de una teoría a partir de lo 

señalado por  Kerlinger y Lee (2002) y 

asumen la teoría como  “un conjunto de 

constructos (conceptos) interrelacionados, 

d e fi n i c i o n e s  y  p ro p o s i c i o n e s  q u e 

presentan una visión sistemática de los 

fenómenos al especificar las relaciones 

entre variables con el propósito de expli-

car y predecir los fenómenos.” (p. 10).

En esta dirección, los modelos teóricos 

en la actualidad representan un recurso 

para teoría y de acuerdo a Yurén (1984), 

deben reunir las siguientes característi-

cas: (a) debe incluir los conceptos genera-

dos, los cuales a su vez deben ser origina-
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les y novedosos, (b) debe utilizar diagra-

mas y figuras para indicar claramente la 

relación o vínculos entre los conceptos y 

(c) debe ser explicativo y predictivo. 

En correspondencia con las ideas descri-

tas, el paradigma de la complejidad como 

modelo teórico y como herramienta para 

generar el conocimiento se concibe como 

sistema complejo adaptativo, de allí que 

Borroto (2015) señala “hacer suyo la 

necesidad de un diálogo continuado entre 

las distintas formas de conocimiento, y 

negar la existencia de formas de conoci-

mientos más simples que otras” (p.29).

Desde esta realidad asumir lo anterior 

implica tomar en consideración la trans-

d i s c i p l i n a r i e d a d .  E s t a  t r a n s d i s -

ciplinariedad permite desde los conoci-

mientos disciplinares la adopción de las 

herramientas necesarias para la transfor-

mación técnicas y científicas de lo que se 

conoce como la cultura de la razón. Es por 

ello que la realidad no debe ser abordada 

desde lo dogmático sino más bien deben 

incluir la cultura de la razón, pero no 

solamente para ser interpretado de forma 

unilateral sino a partir de los elementos 

que la conforman, incluye por supuestos 

la cosmovisión individual y colectiva 

contextualizada.

Para ello, se necesita entender la com-

plejidad globalmente y esta posee conno-

taciones articuladas que determinan su 

fin. Por ejemplo, etimológicamente, “la 

palabra complejidad viene del latín 

complectere, cuya raíz plectere significa 

tejer o trenzar, que junto con el prefijo com 

anade el sentido de dualidad. Dos elemen-

tos opuestos que se enlazan íntimamente, 

pero sino anular su individualidad.” 

(Morin, 2005: 3, citado por González, 2013).

El pensamiento complejo de Edgar 

Morin supone una serie de cambios 

paradigmáticos del pensamiento huma-

no. Tal y como señala Balza (2013), “la 

teoría de la complejidad viene a proponer 

nuevos espacios”. Este autor postula una 

metodología de la complejidad basada en 

seis aspectos que denominó “portales de 

la indagación humana de un pensador 

complejo” y son: a) reflexión filosófica; b) 

crítica irreverente; c) libertad de pensa-

miento; d) interrogación permanente; e) 

imaginación creadora; f) actitud cosmovi-

sionaria.

 Lo anterior expresa lo más cercano al 

pensamiento de Morin, por cuanto se 

traduce en la capacidad que debe tener el 

ser humano de conectar diferentes 

dimensiones de la realidad contextuali-

zada de allí que Morin (1998) expresa “La 

realidad se podría comparar con un 

tejido, compuesto por múltiples tejidos y, 

por tanto, algo realmente complejo” 

(p.123). Es decir, se requiere de una forma-

ción hacia un individuo capaz de recono-

cer   diferentes  enfoques que permitan la 

comprensión de la realidad desde su 

complejidad en un tiempo histórico 

específico, que le posibiliten la compren-

sión del conocimiento científico  en su 

dinámica y estructura para que a partir 

de ella pueda concretar acciones pedagó-

gico-didácticas de forma contextualiza-

da y pertinente; tarea que definitivamen-

te debe emprenderse dado que en los 

diversos niveles educativos se ha centra-

do en disociar la realidad como lo refiere 
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Morin (1998): “…Como nuestra educación 

nos ha enseñado a separar, comparti-

mentar, aislar y no a ligar los conocimien-

tos, el conjunto de estos constituye un 

rompecabezas ininteligible…” (p. 46).

 Es entonces un reto que debe asumir el 

investigador en función de lograr desde 

una perspectiva y enfoque integral, 

desarrollar competencias en función de 

la construcción del conocimiento cientí-

fico, a los fines de promover una verdade-

ra investigación a tono con esa realidad.

Frente a esta posición Morin (1998) 

expresa:

Diré, ante todo, que, para mí, la com-

plejidad es el desa�o, no la respuesta. 

Estoy a la búsqueda de una posibili-

dad de pensar trascendiendo la com-

plicación (es decir, las interretroac-

ciones innombrables), trascendiendo 

las incertidumbres y las contradiccio-

nes. Yo no me reconozco para nada 

cuando se dice que yo planteo la 

antinomia entre la simplicidad abso-

luta y la complejidad perfecta. Porque 

para mí, en principio, la idea de com-

plejidad incluye la imperfección 

porque incluye la incertidumbre y el 

reconocimiento de lo irreductible. 

(p.88)

La construcción del conocimiento 

desde lo pentadimensional de saber 

implica la puesta en marcha de herra-

mientas teóricas para lograrlo, de allí la 

investigación resulta el elemento que 

permite el conocimiento. Es por ello  que  

González (2003) define la investigación , “ 

como una búsqueda disciplinada de 

información, hecha por alguien, propo-

ner una respuesta a alguna interrogante 

que por algún motivo le inquiete o le 

interese dilucidar” (p. 11),  En esta defini-

ción resalta el hecho de que la investiga-

ción es actividad puesto que búsqueda 

remite a una serie de acciones que se 

realizan para encontrar algo, lo cual debe 

hacerse de una determinada forma; es 

esto lo que se alude cuando se hace 

referencia al carácter disciplinado de la 

búsqueda, lo cual tiene una connotación 

dual.

De allí que Morin (1998) expresa:

Todo conocimiento opera mediante la 

selección de datos significativos y 

rechazo de datos no significativos: 

separa (distingue o desarticula) y une 

(asocia, identifica); jerarquiza (lo 

principal, lo secundario) y centraliza 

(en función de un núcleo de nociones 

maestras). Estas operaciones, que 

utilizan la lógica, son de hecho 

comandadas por principios «supraló-

gicos» de organización del pensa-

miento o paradigmas, principios 

ocultos que gobiernan nuestra visión 

de las cosas y del mundo sin que 

tengamos conciencia de ello (p.14)

En consecuencia, el paradigma de la 

complejidad propugna para Schavino y 

Villegas (2010) " la adopción de una posi-

ción abierta, flexible, inacabada, integral, 

sistémica y multivariada, donde lo cuan-

titativo, lo cualitativo y lo dialéctico se 

complementan en una relación sinérgica 

que configura una matriz epistémica 

multidimensional"(p.27). Desde la pers-

pectiva paradigmática de la innovación 

en la educación, surge la propuesta 
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teórica de la transcomplejidad educativa; 

ésta ubica la labor investigativa en un 

contexto caracterizado por algunos 

aspectos, considerados esenciales para 

poder dar respuesta a los cambios dentro 

una sociedad cada vez más demandante 

de nuevas alternativas del pensamiento 

crítico, así como también, la de poder 

entender la naturaleza de las cosas. 

(Silva, 2015, citado por Alfonzo y Villegas 

2016)

Para Hurtado y Toro (2001) la compleji-

dad “es un paradigma discursivo de las 

formas de conocer de una época”. 

Mientras que para Alfonzo y Villegas 

(2016), “es la forma como se despliega la 

episteme de una época”. Estas afirmacio-

nes convergen en la cualidad de tiempo, 

para reconocer la existencia una multi-

plicidad de acercamientos para describir 

la notable existencia de la realidad y sus 

múltiples niveles. Alfonzo y Villegas 

(2016) por su parte, plantean que la pro-

ducción de conocimientos a partir de la 

complejidad, debe darse en equipo. El 

autor sostiene que esta circunstancia 

permitirá la integración de diversas áreas 

del conocimiento en un contexto acadé-

mico en relación a un tema de investiga-

ción.

 Dada las características cambiantes 

que definen la teoría de la complejidad o 

transcomplejidad, se puede afirmar que 

ésta incide de manera directa e indirecta 

en la educación. Pues viene a convertirse 

en una nueva propuesta paradigmática 

que surge como consecuencia de la 

necesidad de innovar en las estrategias 

de aprendizaje y enseñanza. Es así, como 

González (2012) postula la teoría educati-

va transcompleja, donde señala algunos 

conceptos claves, los cuales determinan 

las implicaciones subyacentes de la 

complejidad en la educación.

Se tiene entonces, que la complejidad 

visto como un paradigma emergente, 

nace de la necesidad de realizar cambios 

profundos en la educación o en la meto-

dología científica investigativa. Es decir, 

que su aplicación va más allá de lo tradi-

cional y aporta a la educación una tras-

cendencia inusual. De esta manera, la 

complejidad, desde el punto de paradig-

mático, se puede diferenciar a una comu-

nidad científica de otra; además se 

caracteriza por el intercambio de conoci-

mientos de esa comunidad científica. 

Sobre la base de la consideración ante-

rior Morín (1998) expresa:

Tal conocimiento fundaría su rigor y 

su operacionalidad, necesariamente, 

sobre la medida y el cálculo; pero la 

matematización y la formalización 

han desintegrado, más y más, a los 

seres y a los existentes por considerar 

realidades nada más que a las fórmulas 

y a las ecuaciones que gobiernan a las 

entidades cuantificadas. Finalmente, 

el pensamiento simplificante es 

incapaz de concebir la conjunción de lo 

uno y lo múltiple (uñitas multiplex). O 

unifica abstractamente anulando la 

diversidad o, por el contrario, yuxtapo-

ne la diversidad sin concebir la uni-

dad. (p.16)

A continuación, se mencionan algunos 

aspectos relevantes para su aplicación en 

el campo educativo e investigativo según 

Año 2023, Número 3.

Citación: Bello Rivera E. (2023). El pensamiento complejo como herramienta para integrar y globalizar: Es 

imposible conocer el todo. Revista Innova Educa, 3(3), 132-141.
Página 6



Feo, (2018):

a. El lenguaje de la transcomplejidad: 

este aspecto constituye una innova-

ción, ya que, se permite el cambio de 

pensamiento. Se hace entonces 

indispensable adquirir un nuevo 

lenguaje científico, adaptado a la 

complejidad que pueda ser capaza de 

comunicar ese nuevo pensamiento 

dentro de una comunidad académica.

b. La ética: este aspecto considera nece-

sario respetar los acuerdos y el pensa-

miento diverso del grupo, lo cual 

requiere de un esfuerzo de voluntad.

c. La tecnología: considerado un aspecto 

de gran importancia, ya que se necesi-

ta de la creación de un banco de cono-

cimiento que permita la selección de 

la información. 

Como resultado de las variantes implíci-

tas dentro del contexto educativo, emerge 

una nueva referencia en la búsqueda del 

conocimiento, tanto es así, que la esencia 

misma de los cambios ha subordinado o 

relevado los procesos que anteriormente 

se creían esenciales para responder a 

interrogantes emanadas de la naturaleza 

de las cosas, y todo lo que conlleva a su 

compresión.

En la actualidad, esa búsqueda constan-

te de respuestas ha contribuido a la trans-

formación en el contexto educativo y por 

supuesto, centra su visión desde un 

paradigma transdisciplinario. Como 

consecuencia de esto, esta teoría educati-

va ve al educando como un sujeto comple-

jo que, gracias a su capacidad individual y 

grupal, puede desarrollar autonomía en 

sus procesos. Además, el educando puede 

transformarse en un sujeto altamente 

reflexivo, capaz de construir conocimien-

tos.

 González (2013) por su parte señala que 

las bases de la teoría educativa transcom-

pleja responde a “procesos de transforma-

ción que rompe los esquemas estables de 

cultura, sociedad, ciencia y todo lo que el 

ser humano cree controlar en su visión 

lineal, la respuesta es compleja y transdis-

ciplinar” (p.56)De acuerdo con esta afir-

mación, algunos sugieren que la compleji-

dad en sí solo se limita al contexto acadé-

mico e investigativo, sin embargo, la 

complejidad caracteriza a casi todo lo 

cotidiano del ser humano. 

Dentro de sus vivencias tanto sociales, 

familiares, así como laborales, se puede 

encontrar la complejidad inmersa. En ese 

sentido, González (2013) hace un señala-

miento importante, al respecto de lo 

anteriormente planteado. El autor enfati-

za que, “dada la ignorancia de vivir 

inmersos en la complejidad, esto nos 

impide resolver las situaciones de mane-

ra amplia y solo nos limitamos a “resolver 

nuestra vida de una manera cuadrada, 

simple o lineal” (p. 1).

Conclusión 

     A manera de cierre, se puede enten-

der entonces, que el concepto de comple-

jidad está relacionado con la carencia de 

organización de las ideas. Visto de esta 

manera, la complejidad busca disipar los 

fenómenos naturales del pensamiento 

complejo. Procurando, la compresión 

global para darle un sentido más amplio a 
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las cosas. Debido a esto, el contexto 

educativo investigativo, sumamente 

complejo, requiere de cambios sustan-

cialmente innovadores para poder 

generar el desarrollo de capacidades de 

orientación en los individuos y grupos 

sociales. Esta circunstancia fortalecería 

el acto pedagógico en sí. 

     En este orden de ideas, el acto peda-

gógico está ligado a eventos contemporá-

neos de la realidad presente y futura. 

Tanto es así que el docente y el estudian-

te, pueden ser capaces de convivir de 

manera armoniosa con sus realidades. 

No obstante, la complejidad que implica 

reconocer en el otro sus incertidumbres 

amerita, como se mencionó en párrafos 

anteriores, de un proceso complejo de 

voluntad. 

     Se concluye que, la complejidad en el 

eje transversal de la educación, significa 

un aporte importante en este mundo 

diverso y moderno el cual reclama el 

comienzo de un diálogo de convergencia 

en el propio acto pedagógico.§
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