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Encontramos una gran variedad de textos en que se aprueba 
o critica el pensamiento complejo que esbozó Edgar Morin 
a través de distintos manuscritos y conferencias. Algunos 
aspectos muestran ventajas mientras otros indican des-
ventajas; pero quizá la mayoría determina que es malsano 
seguir siempre el mismo camino, andar en línea recta, em-
plear un pensamiento reduccionista, disyuntivo o lineal, el 
que estructura la educación tradicional, teniendo en cuenta 
que se vive en una época en que se requiere un pensamiento 
abierto y flexible porque muchas situaciones en la vida son 
complejas; además, todo cambia.

Quizá es necesario el desarrollo de un pensamien-
to sistémico, matemático, lógico, gerencial, estratégico, 
geométrico; nombres que se atribuyen a cierto modelo de 
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pensar. Igualmente se determina la necesidad de combinar 
el pensamiento convergente y el divergente, el analítico con 
el sintético; sin embargo, una cosa es el nombre y otra la 
aplicación de esto para afrontar y comprender en su globa-
lidad diversas situaciones de la vida.

El pensamiento complejo tiene más cosas buenas que 
malas. Y como en todo, surgen contradictores e impulsores. 
Hoy día, se percibe que ese pensamiento disyuntivo que es-
tructura la educación en occidente no ayuda a determinar 
las incertidumbres ni ambigüedades, tampoco cómo saber 
qué camino tomar, qué alternativas existen, cuáles son los 
errores, cómo aplicar los contenidos que se reciben en los 
procesos educativos, ya que este pensamiento solo concibe 
dos posibilidades.

Lo cierto es que la nueva sociedad, la cual es cada vez 
más compleja, quizá por permitir amplia comunicabilidad 
mediante distintas herramientas incrustadas en las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (Tic) y fa-
cilitar la adquisición de información necesitada de manera 
oportuna, lleva a que variedad de procesos cambien, incluso 
procesos cognitivos.

Pero la información que se adquiere en la gran red 
presenta diferentes matices, que para entenderla, sintetizar-
la y ligarla es necesario un pensamiento abierto y flexible, 
pues según la aplicabilidad y el contexto debe adaptarse de 
manera oportuna, mucho más ante los diversos cambios y 
dinámicas que suceden en el entorno y en el mundo.

La vida es un continuo caminar, un navegar incesan-
te, un recorrer por diversos caminos. Y desde luego, ningu-
no lineal. Surgen obstáculos y situaciones totalmente ines-
peradas, los cuales deben abordarse en su globalidad. La 
nueva sociedad exige desarrollar distintas capacidades para 
abordar esas situaciones de la mejor manera.

Estas líneas, producto de reflexiones, lecturas, sínte-
sis, inducen a que con un esfuerzo mental y apasionado se 
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busque entender cómo se aplica y desarrolla el pensamien-
to complejo y para qué sirve. Ese pensamiento no es algo 
abstracto. No se trata de un nombre más. Y sobre todo, no 
existen ni se plasman recetas, ni método alguno. El pensa-
miento complejo ayuda a comprender esa complejidad de 
las diversas situaciones, a aceptar que las incertidumbres y 
ambigüedades se hallan en el entorno.

El reflexionar lleva a que surjan otras apreciaciones, 
a concatenarlas para conocer mejor el mundo, pero en los 
procesos investigativos a delinear cuáles son los desafíos 
metodológicos y epistemológicos que conciernen a la edu-
cación ante el desarrollo del pensamiento, pues debe ser 
uno de los fines de la educación ante las diferentes necesi-
dades que existen al andar por la vida. Se requiere que los 
aprendices adquieran capacidad cognitiva para comprender 
la complejidad de las situaciones y fenómenos.

Ante las nuevas realidades en el entorno, en el mun-
do, debe mirarse lejos para determinar cómo deben ser los 
procesos educativos, según diversos escenarios posibles en 
un futuro, mucho más después de las crisis que surgen por 
la pandemia del cOVid-19, pues emergerán situaciones de 
abatimiento y desazón que lleva a que algunas personas no 
amen su propia vida. La educación debe fortalecer el desa-
rrollo de un pensamiento que sea abierto a los diferentes 
problemas y que sea flexible para no abatirse por lo com-
plejos que puedan ser1. Surgen distintas inquietudes sobre 
cómo desarrollarlo y para qué.

No es sencillo, no existe receta o camino que deter-
mine lineamientos específicos para comprender la com-

 1 Hoy más que nunca, el pensamiento creativo, el pensamiento com-
plejo, el pensamiento sistémico pueden y deben ayudar a superar 
las diversas crisis de salud, social y económica, como al desarrollo 
científico y tecnológico mirando la protección del ambiente para 
contribuir a la construcción de un mundo mejor.
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plejidad, mucho menos en lo social. Se requiere entender 
diferentes características y aspectos del pensamiento, la 
mente, que son sistemas complejos. Lo son no solo por las 
dinámicas e interacciones consigo mismo y con el entorno, 
esto hace que sean múltiples las dimensiones con las que 
interrelacionan, además, se desconocen cuáles pueden ser 
los elementos y procesos que realiza.

Es claro que el desarrollo del pensamiento complejo 
no es simple, pero este es el mejor para concebir distintos 
fenómenos complejos de la realidad, ya que induce a con-
siderar diferentes enfoques y visiones, por tanto, mejora de 
los procesos cognitivos para que emerjan variedad de ideas 
y se perciban detalles que existen en ellos y no se visualizan 
a simple vista. Una situación compleja requiere de un pen-
samiento complejo para comprenderla y, por tanto, abordar 
los problemas que están allí.

La comprensión de distintos fenómenos complejos 
no es posible con un pensamiento disyuntivo, lineal, reduc-
cionista, con estos no se abarcan todas sus características, 
pues ellos se desarrollan en varias dimensiones. No existen 
líneas de acción para determinar qué nivel de complejidad 
existe y por qué; sin embargo, en la medida en que se ad-
quiere conocimiento interrelacionado el nivel disminuye.

Son variados los sistemas o fenómenos complejos 
que se hallan en la naturaleza, en la sociedad, en el ser hu-
mano; por tanto, sus estudios se direccionan a: (1) generar 
teorías que faciliten entender distintos aspectos y caracte-
rísticas, teorías que se fundan en diferentes disciplinas y que 
van a conformar las llamadas “Ciencias de la complejidad”; 
(2) a aplicar, de cierta forma, principios del “pensamiento 
complejo”; y (3) estructurar métodos que se apliquen en las 
Ciencias sociales, en particular porque allí se hallan los pro-
cesos educativos.

Esas teorías que conforman la Ciencia de la comple-
jidad presentan miradas propias, pero incluyen diversidad 
de conocimientos y aplicaciones que conducen a ampliar el 
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conocimiento de los fenómenos complejos, pero esas teo-
rías dependen de enfoques y métodos propios de las di-
ferentes disciplinas desde donde se hacen los estudios, los 
cuales sirven para entender distintos aspectos, característi-
cas y propiedades de los sistemas complejos.

También se construyen distintos métodos, técnicas o 
cosmovisiones a través de investigaciones cuando se abor-
dan esos fenómenos complejos. Los estudios generan varie-
dad de inferencias que conforman distintas concepciones, 
teorías y percepciones que fortalecen el paradigma de la 
complejidad. Quizá por ello, las Ciencias de la complejidad 
no son ciencias como tal, sino agrupación de teorías que 
expresan características y propiedades de los fenómenos 
complejos.

Son variados los problemas que en procesos inves-
tigativos: científicos, ambientales, sociales, ingenieriles, 
bioquímicos y salud, entre otros, se abordan para descifrar 
sus comportamientos. Y en todo proceso investigativo se 
requiere de buena reflexión y crítica, de liga de diferentes 
teorías, ya que una sola no cubre los distintos aspectos, so-
bre todo, si son sistemas complejos. Los procesos investiga-
tivos buscan conocer ciertos elementos ocultos, sus incer-
tidumbres y dinámicas para cumplir con unos propósitos, 
en general para solucionar un problema y generar nuevo 
conocimiento. Existen situaciones inciertas o con poca vali-
dez, no solo por la misma complejidad sino también porque 
falta mucho conocimiento para conocer a globalidad esas 
situaciones.

Varias son las razones que se esgriman al no poder 
describir completamente un sistema complejo, así también 
como las bifurcaciones y las desviaciones. Falta conoci-
miento y capacidades cognitivas. Además, las propiedades 
emergentes (emergencias) no son del todo perceptibles, se 
requiere ampliar la capacidad de observación e intuición en 
muchos casos. Las ciencias de la complejidad son teorías 
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que a partir de diferentes enfoques en sus disciplinas ayu-
dan a entender lo que son los sistemas complejos.

Los procesos investigativos buscan mayor conoci-
miento, y hoy día se forman equipos multidisciplinarios 
para interrelacionar conocimientos, para entender los com-
portamientos y variedad de propiedades que presentan los 
sistemas complejos desde diferentes enfoques. Las teorías 
sobre los sistemas complejos entrañan herramientas para 
abordar problemas y fenómenos intratables por el método 
científico (Bachelar, 2001).

La gran variedad de concepciones en torno a la com-
plejidad son fruto de los diversos estudios que se realizan 
sobre los sistemas complejos. No hay duda, existen distintos 
obstáculos, ya sea por el enfoque, los intereses y los métodos 
que se emplean, o por la variedad de cambios y eventos al 
azar que emergen, lo que induce a no poder deducir dife-
rentes aspectos. Se sigue en el estudio, pues es una aventura, 
hay que recorrer caminos donde se deben abordar distintos 
problemas.

Las teorías, los métodos, los procesos que se emplean 
para comprender la complejidad ayudan en la construcción 
de un nuevo saber y pensar, en otras formas de hacer algo, 
e inducen a construir métodos alternativos, y que no son 
tan evidentes o comunes. La perspectiva de elaborar una 
nueva forma de pensar, de hacer, de mirar, son elementos 
ineludibles para afrontar los desafíos que deben tomarse, 
es lo que ayuda al pensamiento complejo. Y la perspectiva 
de la complejidad debe entenderse con variados enfoques, 
y quizá solo es posible con un trabajo en equipo multidis-
ciplinario, pues aunque se trate de síntesis de un cúmulo 
de experiencias, de interrelación de teorías que provienen 
desde diferentes disciplinas, también se parte de resultados 
hallados.

Este texto es producto de la conjunción de variados 
debates suscitados al interior del grupo Complexus, como 
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de reflexiones por parte de estos investigadores a partir 
de las cátedras recibidas en el doctorado en pensamiento 
complejo, por la elaboración de las respectivas tesis, como 
también de lecturas, relecturas y síntesis de diversidad de 
escritos que distintos pensadores han plasmado, que por 
momentos se cruzan y ayudan a dar la contextualización 
apropiada. Así, de manera humilde, se intenta complemen-
tar el conocimiento sobre la concepción del pensamiento 
complejo. Aunque se deja en claro que estas reflexiones ha-
cen surgir variados interrogantes; algunos se responden en 
el texto, aunque no existe una única respuesta, pero debe 
llevar a usted, amigo lector, a otras reflexiones.

No es simple recorrer los distintos caminos con obs-
táculos y desviaciones, sin embargo, con esfuerzo se logra 
plantear una síntesis de ideas sobre cuáles son los aportes 
teóricos y metodológicos para enfocar la complejidad en las 
ciencias sociales, pues se concibe, en particular, que allí es 
donde se sitúa el ser humano, por tanto, su sociedad (Soto-
longo y Delgado, 2006).

Este texto no especifica alternativas o caminos hacia 
el pensamiento complejo, algo así como lo determina el tí-
tulo, pues no existe nada seguro. No posee verdades absolu-
tas y las ideas no son cerradas, no solo por ser producto de la 
reflexión continua sino porque existen aristas sin terminar 
por la alta incertidumbre.

Tal vez es mayor la crítica y la reflexión que debe ge-
nerarse. No existen posible respuestas convincentes, ya que 
todo conocimiento es incompleto. Cualquiera solo bosque-
ja caminos para entablar el diálogo de cómo debe ser una 
aventura intelectual.

El ser humano es un navegante nato, viaja por diver-
sos mares, recorre distintos caminos, busca descifrar dife-
rentes misterios que su mente construye al igual que pro-
blemas. Cualquier viaje por el conocimiento lleva a pasar 
de una isla a otra, entre certezas e incertidumbres. Muchas 
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situaciones inducen a formular interrogantes, a construir 
problemas, para luego intentar hallar una posible solución.

El ser humano reconoce que la mejor forma de saber 
que vive, para qué y por qué vive, es entender que la vida es 
un conjunto de alegrías y tristezas, de lucha entre el orden y 
el desorden, de considerar retos y tomar riesgos, de andar en 
un continuo viaje descifrando diferentes fenómenos.

El viaje empieza al nacer. Nadie ha sido invitado sino 
impulsado. En el recorrer de caminos surgen sentimientos, 
emociones y sinsabores encontrados, lo que provee senti-
mientos sin razón o con ella, pero que a la hora de la verdad 
determinan lo que es la vida.

La obra de Morin tiene elementos valiosos. Deben 
leerse y releerse, siendo la respuesta sintetizar y aplicar sus 
ideas. Emerge perplejidad en algunos apartes, aunque ge-
neran alegrías y motivan a continuar. Varios son los aportes 
teóricos, en especial en el ámbito de la educación, pero in-
vita a realizar un diálogo crítico y reflexivo para compren-
der la complejidad en diversas situaciones, en especial en el 
contexto de lo social, allí donde está el ser.

Esto es una exploración sencilla a las profundidades 
de la complejidad, para que emerja la reflexión continua y se 
elaboren interrelaciones para pensar en la transformación 
de los procesos educativos.

Las teorías que se agrupan en las llamadas ciencias 
de la complejidad se aplican a distintos sistemas complejos, 
quizá a partir de procesos simplificadores para determinar 
características que se insertan de manera implícita en los 
procesos formativos, ante la complejidad existente.

Las ciencias sociales se consideran separadas de las 
ciencias formales (matemática, física, química, biología) por 
razones no muy claras que la misma ciencia plantea, pero 
en esta nueva sociedad han surgido prejuicios a partir de 
la separación de varias concepciones, lo que genera com-
prensiones deficientes e incompletas de las situaciones, en 
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especial las complejas, lo cual induce a pensar que es en el 
estudio de sistemas en lo social, humano y ambiental, don-
de se requieren instrumentos metodológicos y epistemoló-
gicos de otro orden. En cierta forma los procesos educativos 
se centran en una educación tradicional, construyéndose un 
pensamiento reduccionista, disyuntivo y lineal.

Ante algunas reflexiones existen preocupaciones tales 
como: ¿cómo explorar los principios del pensamiento com-
plejo (expuestos ampliamente en otros textos)?, y ¿cuáles 
son los saberes requeridos para una educación planetaria, 
para educar ahora para el futuro? Esto porque es necesario 
pensar críticamente sobre las interrelaciones para visualizar 
la complejidad en los sistemas sociales, en particular en lo 
educativo.

Es un desafío recorrer diversos caminos inciertos. 
Construir un texto con unidad en la diversidad de concep-
ciones es algo complejo. Es un trabajo artesanal bien elabo-
rado por mentes creativas que se mueven entre la locura y la 
sensatez hay que leer, releer, sintetizar y escribir elucubra-
ciones de los diferentes textos que aprueban o desaprueban 
el pensamiento complejo o que determinan aspectos meto-
dológicos para poder comprender la complejidad.

Se parte de la idea de que existen niveles de comple-
jidad, que es necesario pensar en posibilidades de no redu-
cir la complejidad, de considerar más que aspectos teóricos, 
operativos, técnicos o procedimentales, pues se requiere de 
instrumentos adecuados para recorrer el camino mediante 
procesos investigativos, empleando distintas metodologías 
y técnicas, al igual que la tecnología de hoy día, con miras 
a que la práctica investigativa genere nuevo conocimiento.

La inmersión en la complejidad, en el pensamiento 
complejo, en el ámbito de la creatividad mueve distintos 
hilos del espíritu, del alma, de la mente; algunos se plasman 
en pocas líneas, conduciendo a afirmar que todo conoci-
miento es incompleto y con variedad de incertidumbres.
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Un especial agradecimiento merece el gran tutor, el 
Doctor Carlos Jesús Delgado, exrector de Multiversidad 
Mundo Real Edgar Morin de México; gran filósofo, escri-
tor y seguidor de los aspectos del pensamiento complejo, 
estudioso de la complejidad, de quien se extraen variadas 
ideas.

El adentrarse en el pensamiento complejo exige la 
convicción de trasegar en contextos inciertos, en la com-
prensión de teorías sobre diferentes contextos, en acep-
tar que la complejidad en sí no es un problema, sino que 
tal vez al entenderla se vislumbra la solución a diferentes 
problemas. La complejidad es ineludiblemente un desafío 
que debe mirarse en diferentes dimensiones, por tanto, es 
necesario trabajar en equipo para religar concepciones que 
surgen con distintas visiones, ya que la variedad que existe 
de ellas, enunciadas con trabajos separados es por lo episté-
mico y humano, con sentido político, ético y social.

 



Proyectar y adoptar el pensamiento complejo requiere di-
versas estrategias en la forma de pensar. El pensamiento 
debe hacer interrelación en diferentes dimensiones de las 
realidades y de conocimientos. El desarrollo debe darse en 
los procesos educativos, aunque cada persona puede hacerlo 
por automotivación. Existe la necesidad de mezclar varios 
conceptos que se inmiscuyen en las diversas relaciones edu-
cación ← → tecnología ← → sociedad ← → entorno ← → desa-
rrollo ← → pensamiento, pues el desarrollo del pensamiento 
debe ser un proceso continuo a través de toda la vida, en 
diferentes direcciones, no solo de forma lineal, disyuntiva 
o reduccionista, no solo de forma convergente, también se 
requiere que sea divergente, complejo, sistémico, aprove-
chando todas las capacidades del ser humano.
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El conocimiento evoluciona a velocidad que no es 
medible, mucho más ahora por las facilidades que proveen 
las Tic2. Los procesos investigativos se dirigen a descifrar 
diversas incertidumbres, ambigüedades, contradicciones, 
pues existen dinámicas insospechadas en el entorno, así que 
en las Tic se incluyen mecanismos y productos que sean de 
beneficio para la sociedad. Surgen facilidades para adquirir 
mayor claridad sobre diferentes fenómenos, en especial los 
complejos. Pero quizá hoy se está ciego al no poder depu-
rar, sintetizar y proyectar la información, pues la educación 
tradicional estructura un pensamiento reducido, lineal y 
disyuntivo que induce a que siempre se debe analizar por 
partecitas, por lo que se obtiene conocimiento incompleto. 
Los procesos educativos, en general, proveen conocimiento 
obsoleto y reducido, además sin aplicabilidad en el entorno 
en que se vive.

En cierta forma existe una ceguera para ver la reali-
dad del mundo tal como es, producto de la estructuración 
de pensamiento en los procesos educativos. Se considera 
que todo lo que expresa el docente tiene total certeza, es 
decir, no existen contradicciones, ambigüedades e incerti-
dumbres, entre otras cosas. Lo que expresa el docente es 
una verdad disyuntiva que admite dos conceptos opuestos y 
los cuales no pueden existir a la vez en un escenario.

Surgen falencias al no poder poseer un método que 
permita descifrar ciertas propiedades que emergen de la 
realidad, aquella que no es posible entender en su totali-
dad con procesos influenciados por el reduccionismo y la 

 2 Las Tic es el desarrollo de la tecnología y proveen distintas herra-
mientas para poder acceder a variada información de cualquier lugar 
del planeta y en forma oportuna. Son de gran ayuda para adquirir 
conocimientos nuevos, para realizar trabajos en equipos multidisci-
plinarios, así como para tener comunicación con diferentes personas 
de todo el planeta.
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disyunción, sin desconocer que ese pensamiento reduccio-
nista y disyuntivo ha generado valiosos frutos, pero que en 
esta nueva sociedad se requiere de un pensamiento más 
abierto y flexible para comprender las distintas realidades; 
una ayuda es el pensamiento complejo. Este pensamien-
to provee principios para comprender la complejidad en el 
mundo, además acepta que lo opuesto existe a la vez y que 
las contradicciones son parte de la misma realidad como 
complemento.

El ser humano piensa, razona, imagina por capa-
cidades innatas del pensamiento, la mente y sus procesos 
en el cerebro, donde no necesariamente existen cómputos, 
sino cogitaciones que conducen a reflexiones, retroaccio-
nes y algo más. Las máquinas (computadores) computan 
(realizan cálculos), pero no piensan, no reflexionan, y quizá 
nunca lo harán pese a todo lo que desarrolla la creatividad e 
inteligencia del ser humano.

El ser humano posee conciencia, las máquinas no. 
Varias teorías intentan descifrar qué es el pensamiento des-
de distintas disciplinas, sin embargo, solo se atina a indicar 
que es un proceso complejo, que debe desarrollarse sin que 
sea no lineal o reducido. A partir de estas ideas se generaron 
los principios del pensamiento complejo, el cual no es un 
dogma, una receta, sino algo que complementa la naturale-
za de la conciencia, así que debe ponerse en práctica.

Por mucho tiempo, los procesos de investigación o 
de estudio que buscan la comprensión de distintos fenó-
menos u objetos han separado el todo en partes para su 
análisis, además afirman que el conocimiento hallado de 
cada parte se integra para conocer el todo. Surgen, enton-
ces, incertidumbres pues el todo es mucho mayor que la 
suma de las partes, en él existen propiedades que emergen 
por interacción entre las partes, y que no son del todo ni de 
las partes. Propiedades que son inherentes al todo según el 
entorno. Así que determinar con objetividad el porqué de 



| 22 |

Camino al pensamiento complejo

las actividades de un sujeto no es posible en su totalidad, 
pues esa objetividad está influenciada por el conocimiento 
(el saber) que se posea, por el enfoque que se emplee, por 
las intenciones que se analicen, por las dimensiones que se 
consideren. En general, no se busca comprender sino solo 
entender, pues a la hora de la verdad el ser humano posee 
sus limitaciones.

Se actúa de una u otra forma sin comprender el por-
qué de una acción u otra, quizá por seguir parámetros que 
fija la educación para estructurar un pensamiento lineal y 
disyuntivo, la educación tradicional lo concibe así y el ma-
yor interés es que se memoricen teorías, aplicaciones y de-
sarrollos, sin determinar condiciones de cómo surgieron, 
que implicaciones tienen, en que ayudan a la vida y cómo se 
pueden relacionar con la realidad en que se vive. Por estos y 
otros aspectos, es necesario pensar en transformar la forma 
de educar, en particular para abordar los problemas de un 
futuro, concibiendo posibles nuevos escenarios y problemas 
con también nuevos contextos. Los principios del pensa-
miento complejo se hacen imprescindibles para conocer, 
aplicar y ponerlos en práctica a fin de ayudar a comprender 
diversos fenómenos del entorno.

Es fundamental determinar los saberes necesarios 
para una educación del futuro, como la intención de de-
sarrollar una conciencia ecológica que ayude a mejorar el 
comportamiento con la naturaleza, a una auto-eco-organi-
zación en la que el mundo exterior (naturaleza) se inscriba 
en la conciencia. Se es parte de un mundo y ese mundo es 
parte de la conciencia.

 



*
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completely, since it requires that the whole, for its analysis, be divided into parts, 
and that these be analyzed independently. Complex thinking is a vision that 
induces to follow di�erent paths accepting possible uncertainties, emergencies, 
dynamics and contradictions and considering them in order to have global results. 
Its applicability varies from one environment to another and from one situation to 
another, since, although the organization may be similar, there are elements that 
determine which is the most appropriate way to understand the di�erent problems.
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