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Dolores García-Téllez de Landa, Licenciada en 
Químico-Farmacéutico-Biólogo por la U N A M 
(1946-1950), estudió en la licenciatura de Letras 
Españolas del ITESM (1971-1972), en la maestría 
de Ciencias de la Educación de la UDEM (1987-
1988). Maestría en Artes Visuales por la UANL. 

Ha participado como conferencista y ponente en 
congresos internacionales e impartido cursos sobre 
temas de salud, ética, educación ambiental, familia 
y sociedad, en instituciones del país y del extranjero. 

Entre las distinciones recibidas, se encuentra el 
primer premio a la alumna más destacada de la 
generación 1947, en la Facultad de Ciencias 
Químicas de la U N A M ; la presea del Instituto 
Mexicano para la Integración del Arte y la Cultura, 
adherido a la ONU, en 1985; el premio al Liderazgo 
a la Comunidad otorgado por la sociedad de 
a lumnos de la carrera de Adminis t rac ión de 
Empresas del ITESM en el 2000 y el premio a la 
Excelencia como alumna de la Maestría en Artes, 
por la UANL, en ese mismo año. Es investigadora 
de la Dirección de Educación y del Departamento 
de Servicio Social de la Universidad de Monterrey. 
Es autora de La familia de! futuro: la ecofamilia. 
Metodología teórico práctica para la formación 
de asesores y técnicos en pedagogía familiar, 
editado por Pax, en 1985; Un modelo familiar 
para el siglo XXI, de Editorial Castillo, 1998, y el 
cuadernillo de trabajo Ética sexual para maestros 
y padres de familia, publicado por la UDEM, la 
SEP de N . L . y la C O P A R M E X en 2001 . 
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PRESENTACIÓN 

Teoría del caos, teoría d e la vida, es lo p r i m e r o q u e se m e viene a la 
m e n t e c u a n d o l eo es te f a b u l o s o t r a b a j o . U n a p r o p u e s t a d e s d e la 
b ioan t ropo log ía d e c ó m o vivir n u e v a m e n t e en c o m u n i d a d . Voy a hablar, 
p r i m e r a m e n t e sobre esta tesis en su con tex to m a g n o que es lo que nos 
p u e d e ubicar en su posibi l idad concre ta . 

En p r i m e r a instancia este c o n c e p t o de b ioan t ropo log ía es u n a no-
ción muy nueva y a la vez no . S e g u r a m e n t e todos es tamos e n t e r a d o s del 
su rg imien to de la teoría del caos en los años 70 y d e cómo, en u n a pri-
m e r a etapa, esta teoría solía c o n f i r m a r el d e r r u m b a m i e n t o de todas las 
predicc iones , esto es, de nues t ra conf ianza en las leyes del m u n d o , em-
p e z a n d o p o r la física. N o resul tó así en el paso del t i empo. El caos, c o m o 
bien lo señalan los au tores q u e re f ie re Dolores , suele ser u n proceso d e 
transición, d igámoslo así, hacia u n es tado mayor d e cua lquier organiza-
ción viviente, en este caso u n a c o m u n i d a d . 

Ahora b ien la b ioan t ropo log ía es toda u n a apor t ac ión sui generis pa ra 
nosotros . Es u n invento, algo to t a lmen te nuevo. Se explica en el l ibro, la 
conceptua l izac ión d e la b ioan t ropo log ía c o m o u n a nueva ciencia o teo-
ría a part ir de apl icaciones de carác te r social y d e u n a organización con 
sistemas vivientes. En otras palabras hay u n a mezcla en t re lo biológico y 
lo social: p o r p r i m e r a vez la biología estudia los sistemas vivientes no 
c o m o u n a masa viva, c o m o se conceb ía antes en la biología t radicional , 
sino q u e éstos, los sistemas vivientes, se e n t i e n d e n c o m o relaciones so-
ciales, p o r q u e su f ren y viven procesos d e rechazo, explosión y expan-
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sión, códigos informativos, d e organizac ión, de u n i d a d y dispersión. En 
otras palabras los sistemas vivientes sus ten tan estas dinámicas c o m o si 
f u e r a n reacciones d e u n a c o m u n i d a d h u m a n a . 

C o m o p o d r á n darse cuen ta la b ioan t ropo log ía es u n es tudio del en-
t o r n o viviente apoyándose sobre ambas ciencias —biología y an t ropo lo-
gía— q u e antes e ran es tudiadas c o m o ciencias i ndepend ien t e s . Ahora 
ya no. Todo cambió con el DNA, c u a n d o fue descubier to c o m o u n códi-
go gené t ico in te l igente que se p u e d e cambia r y m e j o r a r en su creación y 
p o r lo tan to en sus resul tados con los o rgan ismos vivientes. A par t i r d e 
ah í las ciencias sociales observaron los c o m p o r t a m i e n t o s "naturales" del 
DNA y, en este caso, la b ioan t ropo log ía surgió c o m o u n a teor ía social y 
h u m a n a que explica las re lac iones d e los h o m b r e s a par t i r del conoci-
m i e n t o y los pr incipios d e a r m o n í a o d e c o m p r e n s i ó n e n t r e los cue rpos 
naturales y los cue rpos sociales, o e n t r e la organización na tura l y la 
organización social. 

Esto es lo que más m e l lamó la a t enc ión en la tesis de Dolores. C ó m o 
se da la explicación, la c o m p r e n s i ó n y la p r o p u e s t a de u n m o d e l o d e 
sociedad a par t i r de la b ioan t ropo log ía . Esta es la gran apor tac ión de su 
investigación, q u e todos t i enen que leer. Ate r r i zando en u n p l a n o más 
concre to . La p ropues t a d e c o m u n i d a d y los e j emplos q u e señala giran 
en to rno a este nuevo h u m a n i s m o q u e la b ioan t ropo log ía plantea . Esta 
disciplina p lan tea que nosot ros cons t ru imos con el m u n d o , n o a par t i r 
de él, a p r e n d i e n d o de sus c o m p o r t a m i e n t o y viviendo en u n a re fe renc ia 
inmedia ta con él. ¿Cómo? A través d e todas estas referencias del DNA y 
los nuevos conceptos d e a g r u p a m i e n t o vivientes, c o m o lo son los ho lones 
y toda esa nueva te rminología q u e j a m á s hab ía escuchado . El humanis -
m o de la b ioan t ropo log ía es u n r e e n c u e n t r o teórico, bien f u n d a m e n t a -
do, con nues t ro universo, con el cosmos; casi suena , en su m a g n i t u d d e 
alcance, a algo así c o m o el New age o el esoter ismo, d o n d e a p a r e c e n y se 
just i f ican ciertas o muchas energías de t o d o tipo. Pero pa ra la gen te que 
somos creyentes en u n Dios todo poderoso , esto n o t iene nada de nue-
vo, para la c o m p r e n s i ó n de la re lación a n i m a d a —digámos lo así— del 
h o m b r e con el universo. 

Veamos el e j emplo del ho lomov imien to q u e explicas en tu tesis. El 
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ho lomov imien to es u n a espiral que gira en f o r m a vertical, de la t ierra al 
universo, d o n d e cada c í rculo d e la espiral, es u n es tado d e desarrol lo d e 
cua lquier sistema viviente, y q u e va hacia u n Todo universal, cada vez 
pe r f ecc ionándose más; al mi smo t i empo, vemos u n a l ínea en descenso 
que rige todos los sistemas par t iculares vitales, en lo que se l lama el códi-
go gené t ico del o r d e n generat ivo. La comple j idad del ser viviente pasa 
de u n es tado a otro . El Todo está en las par tes y la creación está en cada 
u n o de nosot ros c o m o u n d o n , o e n u n cód igo gené t ico q u e nos hace 
distintivos, p e r o a su vez, y esto es lo in te resan te d e la b ioan t ropo log ía , 
nos coloca en u n a responsabi l idad y condic ión social d e me jo ra r y cre-
cer p e r m a n e n t e m e n t e . 

El p l a n t e a m i e n t o proposi t ivo es d e q u e somos, c o m o sistemas vivien-
tes, seres autoorganizat ivos, y es a par t i r de esta au toorganizac ión y la 
c o m p r e n s i ó n de c ó m o f u n c i o n a el sistema, o los sistemas, d e c ó m o po-
d e m o s encauzar a cua lquier c o m u n i d a d sobre u n me jo ramien to , trans-
fo rmac ión y c rec imien to d e sus cond ic iones sociales y d e relación e n t r e 
las personas . De hecho , la tesis p lan tea u n ace rcamien to al me jo ramien-
to de la c o m u n i d a d desde el r e c o n o c i m i e n t o del c u e r p o físico, pasando 
por u n a serie de ejercicios q u e van l levando a la pe r sona a u n a relación 
con Dios y u n a relación espiri tual cada vez más sana con nosot ros mis-
mos y nues t ro e n t o r n o . 

Los a r g u m e n t o s que con t i ene el l ibro respa ldan u n a tesis atractiva 
que t iene u n a explicación científ ica d e c o m o u n a c o m u n i d a d no des-
aparece s ino que se t ransforma; y esto es muy i m p o r t a n t e p o r q u e mu-
chas c o m u n i d a d e s p iensan que f r e n t e a la globalización van a desapare-
cer; y n o es así, s ino q u e el p roceso llevará a su t rans formac ión . ¿Cómo 
encauzar esta t ransformación? , ésa sería la p r e g u n t a . La tesis de Dolores 
García se sustenta en c ó m o hacer le pa ra q u e la c o m u n i d a d se transfor-
m e en un pa t rón d e vida, el cual le pe rmi t a al sistema seguir vigente en 
cuan to a lo que el sistema es. Esta p ropues t a es muy in te resan te p o r q u e 
nos dice o nos hace ver que el p roceso de me jo ra social u organizativa 
t iene u n a f u n d a m e n t a c i ó n b ioan t ropo lóg ica sobre la cual se p u e d e en-
cauzar al nuevo ser h u m a n o . Un h u m a n o con sen t imien tos y valores 
hacia el cosmos y hacia el t o d o y, c laro está, hacia Dios. La base social de 
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nues t ro aprendiza je , según lo p lan tea Dolores , está sobre nues t ros códi-
gos genét icos y todos los nuevos concep tos biológicos y sistémicos que 
ayudan a c o m p r e n d e r el desarrol lo d e la vida. 

La b ioan t ropo log ía , c o m o p o d e m o s ver, r o m p e con las teorías socia-
les q u e p lan tean la negac ión o la lucha e n t r e u n o s y otros c o m o condi-
ción necesaria y moral ; n o aqu í no, sino al cont rar io , busca compar t i rnos 
y c o m p r e n d e r n o s en nues t ra diversidad a par t i r del e n t e n d i m i e n t o de 
los sistemas y la au toorganizac ión . Para esta ciencia, la diversidad y trans-
fo rmac ión de los sistemas, es u n a cond ic ión f u n d a m e n t a l pa ra estudiar, 
in tegra r y c o m p r e n d e r a cua lquier h o m b r e y c o m u n i d a d . Gracias, Dolo-
res, p o r este t rabajo. Esto es u n gran paso hacia u n nuevo h u m a n i s m o y 
hay m u c h o que hacer. Espero más proyectos tuyos; tú eres u n a m u j e r 
apas ionada y q u e r e m o s seguir d i s f r u t a n d o de tu pasión. 

Abigail Eugenia Guzmán Flores 

PRÓLOGO 

El libro d e la s eño ra Dolores García-Téllez de Landa sobre las nuevas 
c o m u n i d a d e s llega en un m o m e n t o d o n d e los exper tos sobre el f u t u r o 
en el marco de d i fe ren tes disciplinas, n o e n c u e n t r a n respuesta a los cla-
mores sociales: te r ror ismo, desempleo , inmigrac ión del incuencia , dro-
gadicción en t re otros, son p rob l emas q u e están presentes en todas las 
agendas de g o b i e r n o y que , j u n t o a la pobreza ext rema, se convier ten en 
algo tan comple jo q u e d i f íc i lmente se observan resul tados concretos , en 
su a tención, al co r r e r del t i empo . Este c o n j u n t o de problemas , presen-
tes en la sociedad m o d e r n a , provoca u n a sensación d e i n c e r t i d u m b r e en 
el c i udadano c o m ú n . 

En este contex to , la au to ra a través de cada capí tu lo o f rece u n re-
f lexión viva q u e in t en ta r e s p o n d e r de u n a m a n e r a concre ta a la vaciedad 
que e n f r e n t a el f e n ó m e n o h u m a n o en los retos de lo cot idiano. La re-
flexión que desarrolla está avalada por pensadores del calibre de Teilhard 
de Chard in , Edgar Mor in y Matu rana , qu ienes le pe rmi t en vis lumbrar la 
lógica d e lo viviente. Los p l an teamien tos d e estos fi lósofos no p i e r d e n la 
lucidez an t e la comple j idad de lo q u e es tudian y q u e ace r t adamen te la 
Sra. Landa r e toma para e labora r la a r m a d u r a concep tua l y teórica con la 
que t rabaja en el d iseño d e cada capí tulo. U n o d e los aspectos q u e llama 
la a tenc ión en los pasajes del libro, es el c o n t i n u o cues t ionamien to de la 
au to ra por conec ta r el p e n s a m i e n t o p r o f u n d o a las real idades de la co-
m u n i d a d , a través de los ejercicios p r epa rados al final d e cada apa r t ado 
que van d a n d o paso a la u rgenc ia de implantac ión de u n a nueva comu-



Dolores G 
Químico-I 
(1946-195 
Españolas 
de Ciencia 
1988). Ma 

Ha partici] 
congresos 
temas de si 
y sociedad. 

nidad creativa. O t ro e l e m e n t o que destaca en su p ropues ta , t oma f o r m a 
en la persis tencia p o r e n c o n t r a r los sent idos d e t rascendenc ia y d e con-
ciencia cósmica. Esta con t inua lucha p o r enlazar la natura leza con la 
sociedad parece ser u n a tarea f u n d a m e n t a l d e la au tora , qu ien a pesar 
de utilizar la conceptual ización sofist icada d e Tei lhard de Chard in , lo-
gra en su texto u n p l an t eamien to mult idiscipl inar io que hace que el 
l ec tor viaje de la f i losofía a la a n t r o p o l o g í a y viceversa, a d e m á s d e 
e n n c o n t r a r las concrec iones necesar ias al espacio d e lo públ ico. 

Por úl t imo, sólo m e resta decir q u e el t rabajo que hoy o f rece la Sra. 
Landa, es valioso para todos aquel los c i u d a d a n o s que están involucrados 
en el q u e h a c e r comuni t a r io y en la b ú s q u e d a de nuevas rutas para abat i r 
el disenso social. La p ropues ta de la c o m u n i d a d creativa es el deseo ma-
nifiesto p o r u n nuevo o r d e n m u n d i a l y el respe to p o r la equ idad en la 
sociedad y en la naturaleza. 

Roberto Rebolloso 
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INTRODUCCIÓN 

¿Será cierto que : el vivir colect ivamente u n a vida d e calidad, es vivir u n a 
calidad de vida personal? Me parece q u e esta es la p r e g u n t a que nos 
hacemos an te los g randes p rob lemas de la globalización y de la búsque-
da d e u n a pe rsona l idad más desarrol lada. 

Es cierto que la globalización de recursos, de comunicac iones inter-
nacionales, y los mu l t imed ia interactivos, s imbolizados p o r el In te rne t , 
nos p r o d u c e n vértigo. El vértigo d e estar pe rd idos en u n o c é a n o d e 
in fo rmac ión pulu lante ; la angust ia de no saber navegar d e n t r o d e estas 
nuevas alternativas, así c o m o el caos de u n a homogene izac ión d e sabe-
res y d e cul turas p o r u n a tecnif icación p r e d o m i n a n t e , a la cual t o d o el 
m u n d o se d e b e plegar, inc luyendo el t rabajo y el hogar. 

No deseo p e r m a n e c e r en el c a m p o del m i e d o y la parálisis, sino bus-
car u n a utopía , p o r q u e lo u tóp ico p e r t e n e c e a la real idad, no es u n a 
fuga d e ella. Es el de scubr imien to de que no es tamos al final de la histo-
ria, d e que ésta p e r m a n e c e s iempre abier ta y de que es posible una con-
vivencia feliz, más l i be radora ; q u e p o d e m o s ser compa t ib l e s c o n el 
ho lomov imien to universal que d e b e a n i m a r u n a conciencia planetar ia . 

Surge en mí la idea d e q u e somos capaces d e c rear nuevas comunida-
des h u m a n a s q u e favorezcan un nuevo o rden , u n a nueva civilización en 
las que se d e la c o m u n i ó n , la compas ión y la equ idad a par t i r del para-
digma b ioan t ropo lóg ico ya uti l izado en mi l ibro an ter ior : Un Modelo Fa-
miliar para el Siglo XXI, ahora ap l icado a c o m u n i d a d e s mayores. 

Tei lhard d e Chard in lo anunc ia en El Porvenir del Hombre y los pensa-
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dores más conno tados del m o m e n t o lo p r o p o n e n . Joè l de Rosnay en su 
libro L'Homme Simbiotique insiste en crear el "cibionte", (de cibernética y 
biología, las dos grandes ciencias que dominarán el nuevo siglo), fáciltándose 
el desarrollo de un g rupo h u m a n o con u n a conciencia colectiva, Cósmica. 
Con esta metáfora p ropone crear u n a aproximación ent re los hombres que 
permita el cambio y la difusión de u n a cultura biófila, del conocimiento 
científico al servicio de la persona, permi t iendo el ejercicio de la razón y la 
imaginación en compromiso con una calidad de vida para los animales y 
u n a pleni tud de vida para el ser h u m a n o . 

Estamos en los umbra les d e la creación de nuevos espacios con los 
mul t imedia que p r e d o m i n a r á n en el siglo por comenzar , o t o r g á n d o n o s 
u n a nueva f o r m a d e g loba l i zac ión o p r e s o r a p e r o al m i s m o t i e m p o 
rebe ladora d e iden t idades y d e personas , sin olvidar la lógica del ser, la 
lógica del a d o n d e , la lógica d e la vida. Pero el éxtasis y la desor ien tac ión 
p u e d e n hace rnos sus víctimas. 

En el p r ime r capí tu lo p r e s e n t o la necesidad d e c o m p r e n d e r las co-
m u n i d a d e s h u m a n a s ut i l izando la lógica d e lo vivo, a p r o v e c h a n d o la ca-
pac idad congèn i t a de la au too rgan izac ión , así c o m o la d i f icul tad d e 
m a n e j a r la h ipe rcomple j idad a niveles super iores de conciencia de las 
superes t ruc turas del p resente . 

En el capí tulo s e g u n d o e x p o n g o la neces idad de c rear u n a comun i -
dad d o n d e se d é la t r ans fo rmac ión d e la convivencia y facilitar con ello 
el r econoc imien to de nues t ra i den t idad personal en in teracción con la 
ident idad comuni tar ia . Se t oman en cons iderac ión el t ipo de j e r a rqu ía s 
que sustentan los sistemas vivos, al p r o m o v e r con ello los ambisis temas 
colectivos y personales. 

En el capí tulo te rcero insisto en r ep lan tea r lo que ac tua lmen te se 
e n t i e n d e por Cosmos, con mayúsculas; la in teracción p e r m a n e n t e e n t r e 
el ser h u m a n o y el d inámico y s i empre cambian te cosmos, con minúscu-
las; la visión tradicional no i n t e g r a d o r a d e u n a conciencia compromet i -
da con el e n t o r n o . La e c o c o m u n i d a d n o s exige nuevos p r inc ip io s 
valorativos y la creación d e la cu l tu ra de la comple j idad , s i empre recono-
c iendo que en t r a r án a nues t ra vida cot id iana nuevos e l emen tos tecnoló-
gicos, nuevas organizaciones, nuevos caminos, en una perspectiva holística 

(unitaria) y holográf ica (c reándose niveles a scenden tes de conciencia) 
en d o n d e cada vida h u m a n a y cada especie e n t r a n c o m o g é r m e n e s d e 
u n a totalidad in tegradora que s i empre nos supera, " f racta lmente" se con-
f o r m a r á u n a red planetar ia . 

Si no somos capaces de crear este t ipo d e o r d e n a d o r e s del f u t u r o en 
u n a comple j idad crec iente de conciencia , a u t o n o m í a y personal ización, 
nos q u e d a r e m o s ence r rados en u n a suer te de hu racán de in fo rmac ión , 
c r e a n d o graves p rob l emas en t re aquel los q u e saben y aquellos q u e n o 
t ienen m a n e r a de adqui r i r conoc imien tos sofisticados, hac iéndose cada 
vez más gra ides las diferencias . C r e á n d o s e así mayores marg inac iones y 
u n a u m e n t o de la po rnogra f í a , p o r el fácil acceso a través del In terne t , 
que ha rán difícil las re laciones de in t imidad y calidez. Seremos absorbi-
dos p o r la informát ica , sin capac idad d e e je rcer la crítica y la l ibertad. 

En el Capí tu lo Cua r to p l an t eo u n aprend iza je para un nuevo huma-
nismo, a te r r izándolo en la educac ión del ecoc iudadano , en la creación 
del ecocapital y un ecogob ie rno q u e facili ten la conciencia Cósmica y la 
me tá fo ra del cybionte que p r e p a r e n al Homo Videns a u n a sociedad tele-
dirigida sin olvidar el valor s u p r e m o d e la vida. 

Las nuevas ciencias sistémicas q u e son en cierto sen t ido las ciencias 
de la total idad y de la conex ión , nos señalan la falta d e nichos d e organi-
zación, de expans ión d e la vida h u m a n a , la falta d e u n sistema que obsta-
culice a u n a comple j idad perversa y p r o p o n g a nuevas fo rmas de rela-
ción, c o m p r o m i s o y responsabi l idad q u e p o n g a n f r e n o a r end imien tos 
depresivos, mut i l adores del ser h u m a n o y todo lo que nos rodea . 

Los an t ropó logos biológicos nos señalan que gracias a los desarrol los 
de la biología y de las b io tecnologías y d e su convergencia con la infor-
mática, se ha h e c h o posible conceb i r biomater iales , aparatos c o m o los 
satélites, d e ampl i f icadores , p e r m i t i e n d o crear in terfaces novedosas en-
tre el h o m b r e y las máquinas , p e r o d e b e darse u n a simbiosis en lugar de 
un parasi t ismo. El m a t r i m o n i o en curso e n t r e la biología y la informáti-
ca anunc ia u n a nueva era de la b ioe lec t rónica y de las interfaces directas 
en t re el c e r e b r o h u m a n o y las m á q u i n a s encargadas de tratar la in forma-
ción, u n a e tapa d e t e r m i n a n t e para el nac imien to del "cibionte", el cere-
b r o planetar io . 



Dolores ( 
Químico-
(1946-19! 
Españolas 
de Cienci; 
1988). M¡ 

Ha partici 
congresos 
temas de s 
y sociedad 

Entre las 
primer pr 
generaci* 
Químicas 
Mexicano 
adherido a 
a la C o n 
a lumnos 
Empresas 
Excelenci 
por la UA 
de la Dire 
de Servici 
Es autora 
Metodolc 
de asesoi 
editado p 
para el si¡ 
cuademill 
y padres i 
SEP de 

Las ciencias sistémicas p r o p o n e n n o sólo u n a ecología de los recursos 
naturales; calan más h o n d o y p r o p o n e n u n a ecología de la men te , u n a 
ecología social, p r o c u r a n d o r e c u p e r a r el núc leo emoc iona l del ser hu-
m a n o de cara a la naturaleza, p r o c u r a n d o desarrol lar u n a convivencia 
creativa, de saber escuchar el mensa j e d e todos los seres que lanzan en 
su presencia , para desarrol lar no u n a cul tura necrófaga c o m o la que 
ac tua lmen te nos envuelve y nos ciega, sino biófila. 

En el Capí tu lo Qu in to p r o p o n g o que p o r m e d i o de la creatividad y 
ba jo q u é condic iones d e b e m o s desarrol lar p o r u n aprend iza je co t id iano 
u n a sensibilidad al amb ien t e , a deshace r el s í n d r o m e de la pobreza , p o r 
el desarrol lo de nuestras raíces f i logenéticas, p o t e n c i a n d o el encanta -
mien to con la natura leza y su organización s iempre creciente con u n a 
dirección hacia u n a conciencia p lanetar ia . 

Las nuevas ciencias de la comple j idad r e ú n e n lo anal í t ico y lo sistèmi-
co c o m o p lan teamien tos c o m p l e m e n t a r i o s y n o c o m o se m a n e j a b a n an-
tes estas dos ap rox imac iones a los f e n ó m e n o s ; esto hace posible propo-
ne r u n a tesis un i f icadora de la autoevolución d e la conciencia h u m a n a 
hacia niveles del p r e d o m i n i o del espíri tu, u n a inteligencia universal que 
faculte u n a conduc ta colectiva d o n d e se favorezca la creatividad. 

Es necesar io in ten tar aterr izar todo lo p l an teado en c o m u n i d a d e s que 
ya están en marcha para c o r r o b o r a r mi tesis, p o r lo tan to t o m o dos ejem-
plos d e dos c o m u n i d a d e s en proceso, u n a en Perú y otra en México que 
p u e d e n ser analizadas para c o r r o b o r a r si se p u e d e cumpl i r con lo pro-
puesto, cuáles son sus dif icul tades y p rob lemas y si co inc iden con los 
perfi les d e las nuevas c o m u n i d a d e s que p r o p o n g o d e n t r o del paradig-
m a b ioan t ropológ ico . 

El nuevo ace rcamien to a los f e n ó m e n o s destruye la ilusión q u e sus-
tentaban los m é t o d o s t radicionales de gestión, a h o r a d e b e m o s t ene r un 
ace rcamien to integral sobre la rea l idad de las organizaciones . Es cues-
tión de estrategia q u e t iene que ser a p r e n d i d a en el seno d e u n a comu-
n idad con vistas al f u tu ro ; es u r g e n t e la neces idad de personas creativas 
que sepan a f ron t a r el a q u í y el ahora , q u e reconozcan la neces idad del 
confl icto para crecer. 

Necesi tamos u n a nueva clase d e ser h u m a n o que sin divorciarse de su 

pasado lo señale y asuma con creatividad, s iendo lo suf ic ien temente fuer-
te, valeroso y con conf ianza en sí mi smo para resolver los problemas , sin 
previa p repa rac ión si esto es necesario. 

Las comunidades creativas deben gozar de protección y apoyo de la so-
ciedad más amplia, estableciéndose sus deberes y obligaciones, así como ser 
avaladas por leyes y estatutos por consejos ciudadanos independientes del 
gobierno, que no conf ron ten derechos comunitarios con derechos indivi-
duales, sino como partes ambos de u n continúum vivencial fecundo. 

La b ioan t ropo log ía nos indica q u e el espír i tu d e evolución d e b e ser 
el e l e m e n t o s i n e r g é t i c o d e t o d a s las f u e r z a s d e l c o s m o s p a r a 
re t roa l imentar cons t an t emen te u n ho lomovimien to hacia la p len i tud del 
h o m b r e con Dios, y ser capaz de r e t o m a r en su seno a todos los seres y las 
cosas para llevarlos consigo a niveles cada vez d e mayor comple j idad . 
Debe ser capaz este nuevo ser h u m a n o o ecoc iudadano , de r ehace r el 
tej ido social a par t i r de sus casi infinitas potencia l idades en in teracción 
con sus c o m u n i d a d e s y las sociedades más amplias. 

D e b e n crearse fuerzas convergentes , u n d i n a m i s m o total izador de 
desarrol lo de la persona-comunidad-cosmos , p o r u n a persona l idad más 
in tegrada , más rica y f e c u n d a q u e n o se q u e d e so lamente en u n desarro-
llo plano, chato , sino que aspire t an to a la p r o f u n d i d a d c o m o a la eleva-
ción de su espír i tu t r ascenden te . 

En la me tá fo ra del ho lomov imien to (proceso holístico) con el un ia 
co r robo ramos q u e cada ho lón o nivel de desarrol lo posee u n impulso 
au to t rascenden te , la capacidad autoorganizat iva que ya expl icamos en 
el capí tulo u n o , p e r o q u e o p e r a a través de d iscont inuidades , saltos y 
mutac iones creativas. Esto es pa r t e del gran te j ido del Universo. Corro-
b o r a m o s q u e el Cosmos es la gran emergenc i a creativa q u e unif ica y 
globaliza a todos los ho lones (un idades individuales) . La comprens ión 
de estos enunc iados apoya u n a lectura más espiritualista e idealista d e la 
creación y nos o torga un op t imismo l leno de esperanza al valorar c o m o 
en el vacío de mil lones y mil lones d e años surgió el Cosmos; se necesita-
ron esfuerzos creativos inaudi tos para q u e del á t o m o surgiera la molécu-
la, las galaxias, después la célula en el p lane ta Tier ra y por fin las espe-
cies y el h o m b r e . 
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H a hab ido pensadores q u e h a n p ropues to c o m o eje d e las comun ida -
des la justicia, otros los aspectos filosóficos de u n a sociedad sana, otros la 
fo rmac ión de paraprofes ionales pa ra const ru i r u n a nueva sociedad. Para 
nosotros es la creatividad en el c en t ro d e u n movimien to comuni ta r io ; 
c o m o proyección del or igen congèn i to de la evolución de la vida, la 
autoorganización po r el ejercicio de u n a j e r a r q u í a de valores que facul ta 
la práctica de la capacidad selectiva pa ra usar las estrategias p r i m e r o de 
supervivencia, luego d e explorac ión y pos t e r i o rmen te de desarrol lo en 
la vida cotidiana, hacia u n a concienc ia supe r io r en c o m p r o m i s o perma-
n e n t e personal y grupal con el ho lomovimien to , movimiento holístico 

con el todo universal. 
Este t rabajo va dir igido a las q u e n o sólo p o r vocación, sino p o r profe-

sión se advocan al servicio a la c o m u n i d a d , an t ropólogos , sociólogos, 
t rabajadores sociales, médicos, maestros, etc. P u e d e ser también u n o más 
d e los ins t rumentos en los labora tor ios c iudadanos de política públ ica 
que in ten tan rehace r el vital tej ido social q u e r equ ie re este presente . 

A par t i r de u n a relación dialógica del faci l i tador con los par t ic ipantes 
se p r o p o n e u n a pedagogía comun i t a r i a en el t ranscurso d e este l ibro y 
u n a metodo log ía en talleres d o n d e se p r o m u e v e la activa y compromet i -
da acción d e todos los part ic ipantes . Los talleres c o m o me todo log ía de 
t rabajo crean g rupos de apoyo dinámicos . Se establece u n a u n i d a d de 
cooperac ión y colaboración mutuos , u n ve rdade ro sistema d e compro -
miso y responsabi l idad para lograr el fin del c rec imiento personal y co-
muni ta r io . Es u n ensayo previo d e c ó m o d e b e consol idarse u n a comuni -
dad y se inicie un nuevo m o d e l o que d inamice al sistema en el compro -
miso y la responsabi l idad hacia u n a cul tura planetar ia . 

Estos talleres pe rmi ten al par t ic ipante exp lora r las variadas implica-
ciones éticas de los temas más relevantes en el p roceso pedagógico , el 
d iá logo abier to y f r anco in te rpersona l y grupal , los valores éticos y la 
sensación de calor h u m a n o en la diaria convivencia, e n t r e otros. 

Reconocemos la impor tanc ia d e la observación y el paso de la teoría a 
la práctica. C o m o educadores e invest igadores científicos comuni tar ios , 
es necesar io buscar por nuevos y d i fe ren tes caminos la f o r m a d e confor-
m a r un nuevo t ipo de c o m u n i d a d , en las escuelas, en los g rupos de servi-

ció, en las par roquias , en las j u n t a s de vecinos o en las organizaciones 
civiles. 

Muchas investigaciones concuerdan en que a través de la cooperación 
compromet ida y responsable en la vida cotidiana, se promueve u n aprendi-
zaje activo, en el que cada part icipante acepte su función y responsabilidad 
en su proceso de educación y modif ique su sistema d e valores. 

Para apoyar lo an te r io r cada par t ic ipante d e b e t e n e r u n libro y leerá 
cada capí tu lo para discutir la teoría con el facilitador, así c o m o pract icar 
los ejercicios. 

La p r i m e r a tarea del g r u p o pedagóg ico es el d e aceptarse a sí mi smo 
c o m o tal. Esto no p u e d e hacerse más que a través de la visualización d e 
re laciones equívocas o d e rechazos q u e j a l o n e a r á n inevi tab lemente ha-
cia la regres ión en el desarrol lo d e la persona l idad . El faci l i tador d e b e 
ser u n a pe r sona e n t r e n a d a en el m a n e j o d e talleres, el sabe q u e el g r u p o 
n o se l ibrará de tensiones, p ro tagonismos , conflictos. Estos acc identes 
son naturales , ya que la natura leza d e los ejercicios nos llevan a vernos 
en nues t ra in t imidad y a cues t ionarnos con hones t idad , a c e p t a n d o nues-
tras l imitaciones c o m o también nuevas posibi l idades de cambio. Muchas 
veces pa rece rá que los ejercicios son superficiales, sin apl icación en la 
vida real, p e r o la exper ienc ia nos mos t ra rá lo cont ra r io . 

Las indicaciones prácticas sugeridas son voluntar iamente sumarias. Es 
indispensable, en efecto, que los grupos se hagan responsables y se compro-
metan a encont ra r su propio camino. No es más que en esta condición que 
llegarán al té rmino de su viaje, d o n d e cada persona n o puede trazar por sí 
mismo su int inerario exacto, necesita del otro, de los otros, para realizarlo. 

P u e d e acon tece r q u e a lgún par t ic ipante tenga un grave p r o b l e m a 
persona l c o m o a lcohol i smo, pros t i tuc ión , d rogad icc ión , etc., q u e n o 
quiera comun ica r lo al g r u p o y se acerca con discreción al facilitador, 
éste d e b e ser muy h o n e s t o en el apoyo que le o to rgue , si n o se siente 
capaz d e b e dirigirlo a qu ien c o m p e t e . 

Los objetivos de cada capí tu lo son t an to para el faci l i tador c o m o para 
el par t ic ipante y al final d e cada capí tu lo se hará un análisis si se cum-
pl ieron éstos o q u é impid ió q u e esto sucediera . Las conclus iones al final 
de cada capí tu lo se facilitará este análisis. 
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En cada ejercicio se sugieren r e c o m e n d a c i o n e s q u e son tan to para el 
faci l i tador como para los par t ic ipantes c o m o mín imos a cumplir . 

El facil i tador p u e d e apoyarse con fotos, diapositivas, acetatos, láminas 
con d ibujos que ampl íen o c lar i f iquen los objetivos. 

La n u m e r a c i ó n d e dif icul tad d e 1 al 4 significa: 
1. Para aquellas personas q u e t i enen conoc imien tos básicos. 
2. Para aquellas personas que a d e m á s d e conoc imien tos básicos, t i enen 

exper ienc ia d e t rabajo c o n c o m u n i d a d . 
3. Para aquellas personas q u e a d e m á s de las características 1 y 2 es tán 

c o m p r o m e t i d o s con u n servicio c o n c r e t o d e n t r o d e la c o m u n i d a d . 
4. Para aquellos estudiosos o profes iona les de la práctica comuni ta r i a y 

la conduc t a d e cambio. 

I 
I 

i 

22 
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En cada ejercicio se sugieren r e c o m e n d a c i o n e s q u e son tan to para el 
faci l i tador como para los par t ic ipantes c o m o mín imos a cumplir . 

El facil i tador p u e d e apoyarse con fotos, diapositivas, acetatos, láminas 
con d ibujos que ampl íen o c lar i f iquen los objetivos. 
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L A LÓGICA DE LO VIVO: 

EL PARADIGMA BIOANTROPOLÓGICO 

Objetivos del capítulo 

1) Observar q u e la lógica que s iguen los sistemas vivos no es f ragmenta -
da, ni yuxtapuesta , s ino q u e es u n a con t inua evolución hacia niveles 
de mayor o r d e n y comple j idad con t o d o el universo. 

2) Aplicar la visión b ioan t ropo lóg ica para en foca r los f e n ó m e n o s socia-
les, políticos, económicos y científicos. 

3) C o m p r e n d e r c ó m o la vida es u n a real idad i n t e r d e p e n d i e n t e en t re lo 
físico, lo biológico, lo psicológico, lo social y espiritual, dirigidos te-
leo lóg icamente hacia el fin ho lonómico . 

4) In tegra r la cul tura con la na tura leza y ver que no es fija, amor fa , sino 
comple ja y d inámica en in teracc ión p e r m a n e n t e m e n t e . 

5) Aceptar que las c o m u n i d a d e s na tura les o d e or igen se d e b e n "reener-
getizar" hacia estados d e mayor o r d e n , hacia estructuras organizativas 
superiores, p o r el pr incipio de autorganización que poseen en su seno 
todas las especies. 

6) Posibilitar el sistema d e valores vitalistas: el llamado a la vida, la lealtad 
consanguínea al individuo, el sentido de pertenencia, pa ra pasar d e estruc-
turas más simples a más comple jas y aplicarlos c o m o valores éticos de 
sol idar idad, respeto a la vida, a las cos tumbres y a los an tepasado . 

7) Descubrir, q u e si la h ipe rcomple j i dad no se realiza por u n a evolución 
simbiótica, se f o m e n t a u n a comple j idad perversa, d o n d e las tecnolo-
gías, las ciencias, la política y la educac ión no favorecerán el desarro-
llo del ser h u m a n o y de todos los seres d e la creación. 
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1.1. Las nuevas ciencias sistémicas 
aplicadas a las comunidades humanas 

U n a noción centra l para a b o r d a r los g randes p rob lemas q u e se viven en 
el m o m e n t o actual, es que poseemos u n a visión f r a g m e n t a d a del m u n -
do. Nues t ra sociedad c o m o un todo vive u n a crisis d e percepc ión , esta se 
deriva del h e c h o d e q u e es tamos i n t e n t a n d o aplicar concep tos de u n a 
visión ant icuada , u n a visión mecanicis ta a u n a real idad que ya no p u e d e 
ser e n t e n d i d a en estos té rminos . Vivimos ac tua lmen te en un m u n d o 
in t e rconec tado g loba lmente , en q u e los f e n ó m e n o s biológicos, psicoló-
gicos, sociales y med ioambien ta l e s son todos ellos i n t e rdepend ien t e s . 
Para describir este m u n d o de f o r m a a p r o x i m a d a necesi tamos u n a pers-
pectiva sistémica para aplicarla a las c o m u n i d a d e s humanas . 

Las nuevas ciencias sistémicas son, en c ier to sent ido, las ciencias de 
la total idad y de la conex ión . Un nuevo sistema de pensamien to , de ori-
gen cient íf ico y de p r o f u n d i d a d y a lcance filosóficos está e m e r g i e n d o 
ac tua lmente , abarca los g r andes re inos del universo material , el m u n d o 
d e los seres vivos y el m u n d o de la historia. Este es el paradigma evolutivo 
q u e unif ica la evolución física, biológica y social en un marco d e re feren-
cia consistente con sus propias leyes y lógica. 

Este pa rad igma también lo apl icamos a los h u m a n o s y lo l lamamos 
b ioant ropológico; hay que e n t e n d e r que el h o m b r e no es u n a dua l idad 
anti tét ica h o m b r e / a n i m a l , cu l tu ra /na tu ra l eza* . Es evidente que el ser 
h u m a n o no está const i tuido por dos estratos superpuestos: u n o bionatural 
y o t ro psicosocial. No existe n i n g u n a mura l la que separe su par te huma-
na d e su par te animal, sino q u e es u n a total idad bio-psico-social. Edgar 
Morin, an t ropó logo biológico (Morin , E., 1996, pp. 21-23) nos indica 
q u e la an t ropolog ía hasta el p resen te , hab ía p e r m a n e c i d o aislada y p o r 
lo tanto se veía sometida a una serie de paradojas que eran imposibles supe-
rar: ¿cómo es posible que el h o m b r e sea sólo la materia prima para la cultu-
ra? Si el h o m b r e vive en un marco cultural, sin dejar por ello de per tenecer 
a la naturaleza, ¿cómo p u e d e a un mismo t iempo ser antinatural y natural?, 
¿cómo es posible dar una explicación del ser hombre , a partir de u n a 
teoría que tan solo hace referencia a su aspecto antinatural? 

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE L A N D A 

Edgar Mor in señala los estratos: 
Físico-químico: fisiósfera 
Vida-naturaleza: biosfera 
Hombre-cu l tu ra : noósfe ra 
La p rop ia biología se negaba a vincularse demas iado con un universo 

físico-químico, al que rehusaba verse reducida . La vida parecía ignorar 
la mater ia físico-química, la fisiósfera, t ambién la sociedad y la cultura, la 
noosfera , i gnoraban la biosfera , la vida y los f e n ó m e n o s naturales . 

El nuevo pa rad igma p r o p o n e q u e estos tres estratos están en u n a in-
teracción p e r m a n e n t e , no separados c o m o lo seña laban los paradigmas 
cerrados de la an t ropo log ía tradicional . R e c o r d e m o s q u e sólo hace vein-
te años que nos abr imos a nuevas perspectivas, que la nueva an t ropolo-
gía biológica re forzada p o r el c a m p o d e la biología molecular , consi-
guió abr i r u n a b recha que pe rmi te ramificarse hacia "abajo". El descu-
b r imien to d e la es t ruc tura qu ímica del cód igo gené t ico por par te de los 
b ioquímicos no r t eamer i canos Watson y Crik, in ic iaron la revolución bio-
lógica que pe rmi te no ya u n a ape r tu ra sólo hacia "abajo", s ino también 
hacia "arriba". Se demos t ró que n o hay mater ia viva, sino sistemas vivos, 
es decir, organizaciones par t iculares de la mater ia físico-química. 

La nueva biología ha neces i tado apoyarse en u n a serie de principios 
de organización desconocidos en el c a m p o d e la química, tales como 
in formac ión , código, mensa je , p rog rama , comunicac ión , inhibición, re-
presión, expres ión e n t r e otras. Concep tos metafísicos c o m o teleología 
evolutiva, d i n a m i s m o totalizador, q u e están a h o r a s iendo empleados en 
an t ropología , e c o n o m í a y política y q u e ampl í an y en r iquecen el lengua-
je científ ico. 

A las propias máqu inas se les estudia hoy c o m o total idades organiza-
das, no reducibles a sus e lementos constitutivos, s ino c o m o el resul tado 
del tipo d e in te racc iones e n t r e las partes. Esto ha h e c h o más inteligibles 
las p rop iedades de estas máqu inas y no es raro e n c o n t r a r que se les otor-
gen c o n n o t a c i o n e s antropo-socio-mórf icas c o m o control , regulación y 
p rograma . 

Por o t ro lado, la célula apa rece c o m o u n a comple ja sociedad de mo-
léculas regidas p o r u n g o b i e r n o hacia u n fin. Según Fritjo Capia , los 
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diversos mode los de la física suba tómica expresan u n a y otra vez, de dife-
rentes maneras , q u e los c o m p o n e n t e s de la mater ia y los f e n ó m e n o s bá-
sicos que la incluyen están todos in te rconec tados e in ter r re lac ionados ; 
es decir, no p u e d e n e n t e n d e r s e c o m o un idades aisladas, sino sólo c o m o 
partes in tegrantes del c o n j u n t o total. 

La visión unif icada de la mater ia y vida nos dice que todos los siste-
mas están en m u t u a interacción y f o r m a n u n a tota l idad intr ínseca. 

La teoría cuánt ica revela u n a in te rconex ión esencial del universo y 
nos fuerza a ver el m u n d o n o c o m o u n a colección d e objetos físicos, s ino 
c o m o u n a compl icada te laraña d e relaciones en t re las diversas partes d e 
u n todo unif icado. Tei lhard de Cha rd in ya lo hab ía a n u n c i a d o cua ren ta 
años antes. 

Se dan dos características de lo vivo y la mater ia: 
a) El Todo es el q u e d e t e r m i n a el c o m p o r t a m i e n t o de las par tes 
b) El universo en su total idad influye en todos los acon tec imien tos q u e 

ocu r ren d e n t r o de él. 
La m o d e r n a síntesis evolutiva cierra la b recha e n t r e la mater ia , la vida 

y el espíritu, en t re la fisiósfera, la biosfera y la noosfera con las nuevas 
apor tac iones de las ciencias, los rec ientes descubr imien tos sobre los as-
pectos más sutiles y o r ig ina lmen te ocul tos del r e ino material . 

Una d e las implicaciones más impor t an t e s d e este nuevo pa rad igma 
es el que bajo ciertas circunstancias, el sistema se impulsa a sí mismo a 
estados de o r d e n más elevado, mayor comple j idad y organización. En 
otras palabras, la mater ia se " reenerget iza" hacia estados de mayor or-
den , c o m o c u a n d o el agua se va p o r un desagüe r e p e n t i n a m e n t e deja de 
hacer lo en u n a f o r m a caótica y f o r m a u n r emol ino per fec to . C u a n d o los 
procesos mater iales se hacen muy caóticos y "se alejan m u c h o del equili-
br io" t i enden , ba jo su p rop io poder , escapar al caos t r ans fo rmándose en 
u n o r d e n más elevado y es t ruc turado; p roceso hab i tua lmen te l lamado 
"o rden a par t i r del caos". 

Este tipo de sistemas puramente materiales lleva una flecha temporal, pero esta 
apunta en la misma dirección que en los sistemas vivos, es decir, hacia órdenes y 
estructuras organizativas superiores. Así, a la c o m u n i d a d natural o d e ori-
gen se le re toma en otra d imens ión p o r q u e se in ter re lac iona con la co-
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m u n i d a d más ampl ia c r e a n d o u n a superes t ruc tu ra más estable que le da 
p e r m a n e n c i a , p o r q u e h a sabido m a n e j a r sus estrategias de explorac ión 
y desarrol lo l o g r a n d o crear u n a soc iedad más o rgan izada y con mayor 
conc ienc ia d e responsabi l idad y compromiso , hacia ó rdenes super iores 
de comple j idad p o r el m a n e j o a d e c u a d o de u n sistema d e valores, c o m o 
son los fac tores vitalistas d e l l amado a la vida, sen t ido d e pe r t enenc i a y 
leal tad consangu ínea . Si n o hace esto en u n d e t e r m i n a d o t i empo, n o 
p u e d e m a n e j a r las en t rop ías ex te rnas e in ternas r e t o r n a n d o a las estrate-
gias d e supe vivencia y co r r e el r iesgo d e mor i r en p o c o t i empo . 

1.2. La capacidad de autoorganización de los sistemas so-
ciales para sobrevivir y evolucionar 

A u n q u e , según expuso Kant en su Crítica de la razón pura ( c o m e n t a d o 
p o r S p a e m a n n , R , Lo natural y lo racional, p p . 22-24, 1989)"somos noso-
tros mismos los q u e i n t roduc imos el o r d e n y la regu la r idad en la na tura-
leza", a c t u a l m e n t e los apor tes d e la biología molecu la r y la física cuánti-
ca nos d icen q u e la mater ia , c o m o la vida poseen u n o r d e n evolutivo 
p r o p i o d e alta comple j idad . 

F u e n a a de orten Generetlvo 
(Código genético) 

Fig . l Holomovimiento . 
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Si observamos hoy g loba lmente la pel ícula d e la evolución, se pe rc ibe 
con nit idez u n a flecha ascenden te , característ ica de este proceso. Hoy se 
ha supe rado al darwinismo y al neodarwin i smo, p o r q u e la evolución es 
un proceso d inámico i n t e r r u m p i d o , o r i en t ado hacia u n a comple j idad 
s iempre creciente , en d o n d e el azar mi smo posee u n o rden . Al pasar los 
organismos de u n a es t ructura más s imple a otra más compleja , a u m e n t a 
su psiquis, su a u t o n o m í a y su capac idad de procesar. Subyace en su di-
reccional idad el "espíritu d e la evolución", el o r d e n más allá del caos. 

Diremos entonces que la au toorganizac ión de los sistemas vivos es 
aquella capacidad intr ínseca de la ma te r i a viva de pe r fecc ionamien to , 
por lo que la evolución es un proceso d e cambio o r i en t ado y progresivo. 
Así, el concep to d e azar del da rwin i smo se modif ica p o r el de u n fin 
teleológico, que guarda y selecciona en u n a "conciencia" del sistema las 
ópt imas estrategias de desarrol lo p o r u n a o r d e n dictada desde su inte-
rior, p e r o que ocu r re necesa r i amen te c u a n d o se c u m p l e n ciertas condi-
ciones de interacción con el e n t o r n o . 

El nuevo parad igma d e la ciencia comienza a develar el milagro de 
c ó m o el universo se crea a sí mismo. Diez (Diez, J., 1996, pp. 38-39) 
dice: "en muchos te r renos de la ciencia empír ica están a u m e n t a n d o 
con gran rapidez las p ruebas d e q u e todos los sistemas d inámicos físico-
químicos, biológicos o sociocul turales desarrol lan pautas similares de 
c o m p o r t a m i e n t o evolutivo y u n a y o t r a vez repi ten los mismos mecanis-
mos en diferentes niveles de la real idad". 

La autoorganización d e lo vivo, p r e t e n d e asentar este autor, es c o m o 
el núc leo d e t o n a d o r de las c o m u n i d a d e s de los seres vivos y de los h u m a -
nos. Joel de Rosnay ( Rosnay, J., 1995 pp. 20-30), sost iene en su libro 
"L'Homme Simbioitique que la au toorgan izac ión obra c o m o u n cataliza-
dor, u n o r d e n a d o r de la evolución hacia la comple j idad s iempre cre-
ciente de la conciencia, del p e n s a m i e n t o , d e la au tonomía . Esto sucede 
en el inter ior del individuo p e r o t ambién sucede en el f u n c i o n a m i e n t o 
ex te rno d e nuestra sociedad. 

DOLORES GARCÍA-TÉLLEZ DE LANDA 

B : Esquema del proceso 
temporal de repliegue. 
(Espiral convergente) 

íl 
Punto omega 
1- individuo 

A : Esquema del proceso 
temporal de despliegue. 
(Espiral divergente) 

C : Esquema del proceso 
temporal global. 
(Doble espiral divergente-conver-
gente) 

Espiral Divergente 

Espiral Convergente 

F i g . 2 E v o l u c i ó n y a u t o e v o l u c i ó n . 
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Según Bril louin (Brillouin, J., 1969, pp.27-28) "la pa rado ja d e la 
organización viva, cuya o r d e n d e in fo rmac ión se ha cons t ru ido en el 
t ranscurso de lo siglos, parece con t radec i r u n pr inc ip io de deso rden que 
se d i f u n d e en el t iempo. En t rop ía y n e g u e n t r o p i a q u e d a n vinculadas en 
la vida de u n sistema por u n a reorganizac ión p e r m a n e n t e f u n d a d a en 
u n a lógica de la complejidad'. 

Señala Morin (Morin, E., 1996, pp.26-27): "al m a r g e n d e la d i fe renc ia 
f e n o m é n i c a q u e existe e n t r e la m á q u i n a artificial y la m á q u i n a viva más 
e lementa l que concebirse pueda , hay u n a gran d i ferencia . La m á q u i n a 
artificial u n a vez const ruida , la comple j idad p u e d e seguir sola u n proce-
so degenera t ivo , mient ras q u e la m á q u i n a viva, a u n q u e sólo tempora l -
m e n t e ; posee la apt i tud de ac recen ta r su comple j idad p o r la capac idad 
de autoorganizac ión que le es intr ínseca." 

Una máquina viva a pesar de estar constituida por e lementos de escasa 
confiabilidad (moléculas q u e se degradan, células que se degeneran , etc.) 
difícilmente se ve privada d e func ionamien to a causa de u n a avería, pues 
por u n a parte, es eventualmente capaz de regenerar, reconstruir o reprodu-
cir los e lementos que se degradan; en otras palabras, de autorrepararse y 
por otra parte, es capaz de func iona r a pesar de la "avería local". 

Por el contrar io , la m á q u i n a artificial se l imitará c o m o m á x i m o a lo-
calizar la avería, mien t ras q u e el d e s o r d e n i n t e r n o (en t é rminos de la 
teoría de la información el " ru ido" o el e r ro r ) , d e g r a d a n cons t an temen-
te a la m á q u i n a artificial. La m á q u i n a viva p o r su capac idad selectiva 
buscará estrategias d e exp lorac ión y pos t e r i o rmen te de desarrol lo, que 
ac recen ta rán su comple j idad y lejos d e d i sminui r su tolerancia respecto 
al "ruido", este a u m e n t a r á su capac idad de au toorganizac ión . P u e d e afir-
marse que en ciertos umbra le s d e to lerancia en los sistemas vivos, parece 
existir u n a ínt ima relación generat iva en t re el a u m e n t o del " ru ido" o 
desorden y el de comple j idad se le d e n o m i n a "teoría del caos". 

En mi l ibro Un Modelo Familiar para el siglo XXI (Landa, D.,1997) seña-
lo que: "La au toorganizac ión dada desde el código gené t ico de las espe-
cies, es u n d e t o n a d o r que le p e r m i t e a los seres vivos u n proceso dinámi-
co de conversión, para a p r o v e c h a r los es tados d e desequi l ibr io que les 
son propios para u n a m e j o r cal idad de vida, man i f e s t ando u n a capaci-
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dad selectiva d e las me jores estrategias de explorac ión y desarrol lo que 
le pe rmi t en hace r uso d e su sistema d e valores para lograr pasar a niveles 
super iores de comple j idad" . 

1.2.1. Capacidad selectiva de las mejores estrategias para la evolución de 
las comunidades humanas 

La c a p a c i d a d select iva es u n m e c a n i s m o d e la a u t o o r g a n i z a c i ó n o 
au tocreac ión , que consiste en el e m p l e o d e los óp t imos recursos del sis-
t ema para o b t e n e r del a m b i e n t e lo necesar io para la supervivencia y la 
máx ima calidad de vida para p rosegui r la evolución. Esta capac idad im-
plica u n a actividad q u e r e d u n d a e n la modi f icac ión del m e d i o y requie-
re d e u n a velocidad y t i e m p o específ ico d e cambio . 

Esta capac idad selectiva o p e r a d e la s iguiente m a n e r a : 
a) Los individuos, util izan a veces i nconsc i en t emen te los recursos y ha-

bi l idades propias del sistema. 
b) Ayuda al con t ro l de la e n t r o p í a y a la a d e c u a d a p r o m o c i ó n de la 

n e g u e n t r o p i a . 
c) C o n f o r m a u n proceso o r d e n a d o del sistema o c o m u n i d a d , que com-

p r e n d e cambios en la es t ruc tura y en los procesos. Este proceso está 
r azonab lemente o r i en tado en el t iempo, por lo que es predecible hasta 
c ier to límite. 

d) Provoca modif icac iones en el a m b i e n t e físico de la c o m u n i d a d , en 
t an to que el m e d i o físico cond i c iona el t ipo de cambios y la velocidad 
d e esos cambios al in te r io r del sistema, p e r o a m e n u d o limita las posi-
bi l idades d e desarrol lo . Existe u n óptimun en la in teracción e n t r e sis-
t ema y ambien te . 

e) El óptimun cu lmina en u n "ecosistema estabilizado" que se m a n t i e n e 
en equi l ibr io p o r u n a u n i d a d de cor r ien te disponible , con u n alto 
c o n t e n i d o de in fo rmac ión l l amado boinaza. Es decir, posee gran ca-
pac idad d e ejercicio de n e g u e n t r o p i a , p rac t i cando estrategias d e ex-
ploración y desarrol lo , en f u n c i ó n del apoyo m u t u o e n t r e los organis-
mos e individuos q u e c o m p o n e n el sistema. 
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Si todo lo an te r io r se pract ica h a b i t u a l m e n t e en u n a c o m u n i d a d na-
tural, esta crecerá a u n a c o m p l e j i d a d no c o r r u p t a o degenerat iva , q u e 
p u e d a da r or igen a compl icac iones y m u e r t e del sistema. 

Pongamos un e j emplo c o n t o d o lo an te r io r ¿Qué pasa r ea lmen te y 
q u é podr ía pasar idealmente? . Va a pasar u n a avenida q u e corta en dos a 
u n a poblac ión . Los individuos c o n p r o p i e d a d e s f r e n t e a la avenida sa-
b e n que los precios d e sus p r e d i o s a u m e n t a r á n , así c o m o el pago del 
predial . Además del a u m e n t o del ru ido y de la con taminac ión visual p o r 
la serie de anunc ios que s e g u r a m e n t e se van a poner . Los individuos 
t ra tarán p o r todos los recursos d e q u e c u e n t a n , pres ión social, pres ión 
polít ica, presión por los medios informat ivos que se les t o m e n en cuen ta 
pa ra decis iones del m u n i c i p i o q u e afecta a todos. Esto hace q u e la 
en t rop ía , d e u n a ci rcunstancia for tu i ta , se t r ans fo rme en neguen t rop í a . 

Se e fec tuarán cambios de la e n t r o p í a p o r un p roceso o r d e n a d o d e la 
c o m u n i d a d , recurr i rán a a m p a r o s , organizaciones cívicas, citas con el 
alcalde, apoyo de los l íderes d e la c o m u n i d a d , etc. Este proceso está 
o r i en t ado en el t iempo, es p r e d e c i b l e su solución en u n a d e t e r m i n a d a 
fecha. Provoca modif icac iones en el amb ien t e físico d e la c o m u n i d a d . 
Los vecinos, suben sus bardas, solicitan a un d i señador d e j a rd ines la 
p laneac ión de u n p a r q u e en t e r r e n o s del munic ip io , con canchas de 
béisbol, etc. 

Segu ramen te el munic ip io a través d e su d i recc ión d e p laneac ión ten-
d r á j u n t a s con los vecinos, para a c o r d a r estrategias de explorac ión y pos-
t e r i o rmen te de desarrol lo q u e es tablezcan u n equi l ibr io e n t r e ellos y el 
desarrol lo vial del munic ip io . Se h a c o n f o r m a d o u n "ecosistema estabili-
zado"; por el uso a d e c u a d o d e la capac idad selectiva, se hizo u n b u e n 
diagnóst ico colectivo d e la s i tuación. 

Pero si n o se utiliza a d e c u a d a m e n t e la capacidad selectiva y unos cuan-
tos vecinos qu ie ren o b t e n e r sólo benef ic ios de la si tuación, sin ver la 
me jo ra a la c o m u n i d a d a largo plazo: a u m e n t a r á la con t aminac ión y las 
en t rop ías de conflictos vecinales, con el mun ic ip io y con las políticas 
sociales gubernamenta le s ; así la c o m u n i d a d p e r m a n e c e r á aislada, mar-
ginada, con peligro d e a tomizarse y p e r d e r fuerza representat iva. 

3 4 

1.3. Complejidad, elemento clave en el desarrollo de los 
sistemas sociales 

La comple j idad fue cons iderada p o r Von N e u m a n en 1966, c o m o u n a 
noc ión clave para e n t e n d e r el p roceso de la evolución, exp l icando que , 
la m á q u i n a na tura l p o n e e n j u e g o u n n ú m e r o d e un idades e interaccio-
nes in f in i t amen te más elevadas que la m á q u i n a artificial. Por lo tanto, el 
ser vivo se ve somet ido a u n a lógica d e f u n c i o n a m i e n t o y desarrol lo abso-
l u t a m e n t e distintos, una lógica en la que interviene la indeterminación, el 
desorden y al azar como factores de autoorganización u organización a un nivel 
superior. 

Esta lógica de lo viviente es sin d u d a tan comple ja q u e pa ra la lógica 
q u e aplica nues t ro e n t e n d i m i e n t o hasta al p r e sen t e es difícil c o m p r e n -
derla, a u n q u e nues t ro e n t e n d i m i e n t o sea u n o d e los p roduc to s d e esta 
comple j idad . ¿Cómo p o d e r l legar a c o m p r e n d e r la lógica d e u n sistema 
que se auto-organiza g e n e r a n d o sin cesar sus p rop ios e l emen tos consti-
tutivos, y que a d e m á s se a u t o r r e p r o d u c e en su globalidad?. 

Se h a n h e c h o d i fe ren tes p l an t eamien tos teóricos que re lacionan las 
ideas d e a u t o o r g a n i z a c i ó n y c o m p l e j i d a d e n u n i d a d e s g loba l e s o 
ecosistemas. 

U n sistema comple jo o ecosis tema se caracteriza: 
a) Por el n ú m e r o de e l emen tos q u e lo const i tuyen; por e jemplo , el nú-

m e r o d e moléculas en u n a célula, .o d e personas en u n a c o m u n i d a d . 
b) Por la natura leza de las in te racc iones e n t r e sus e lementos , el n ú m e r o 

y la var iedad d e las ligas que se dan e n t r e ellos. 
c) Por la d inámica radial n o l inear de su desarrol lo, las aceleraciones, 

las inhibiciones, las oscilaciones son d i f íc i lmente predecibles . Tales 
sistemas t ienen c o m o sustrato leyes simples. 
C o m o e jemplos , p o d e m o s cons ide ra r u n a célula viva o u n a termita, 

u n árbol , u n a poblac ión , un sistema in te rnac iona l de reservaciones d e 
lugares en los aviones, todos ellos son sistemas complejos . 

A par t i r de que la analí t ica y la sistémica se fus iona ron , ac tua lmen te 
existen las ciencias d e la comple j idad que t oman en cuen ta la "teoría 
del caos". Según esta teor ía nacida a par t i r d e los años 70 con los traba-
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jos de J i m Yorke de la Universidad de Maryland, Edward Lorens del MIT, 
J o s e p h Ford del Inst i tuto Tecnológico d e Georgia, Paul Glansdorf f y Ilia 
Pr igogine de la Universidad Libre de Bruselas; la comple j idad p u e d e 
nace r d e las i n t e racc iones s imples r epe t ida s p o r mi r í adas d e veces, 
"fractales"(sencillas ident idades , f o rmas inestables p e r o p e r e n n e s q u e se 
e n c u e n t r a n en escalas d i fe rentes d e observación) , a par t i r d e los ele-
m e n t o s en cons tan te in teracción. U n cambio m í n i m o p u e d e ser amplifi-
cado y conduc i r a estados de un alto g r a d o d e organización, reconoci-
dos p o r el observador c o m o u n a u n i d a d d e in fo rmac ión . 

Por e jemplo , las gotas d e agua o los cristales de hielo, subsisten gra-
cias a movimientos d e convección, de turbulencias , d e r eagrupac iones o 
dispersiones caóticas. Por lo tanto, en el curso del t i empo se f o r m a n 
agregaciones o se d e f o r m a n , pers is t iendo o desapa rec iendo , c r e a n d o 
u n a f o r m a característ ica inestable. Según las c ircunstancias que le h a n 
d a d o nac imien to y su evolución en el t i empo, estas f o rmas l legarán a ser 
a nuestros ojos u n o s cúmulos , unos cirros. N u b e s característ icas d e cier-
to tipos de t iempos de fo rmac ión , ricas en in fo rmac ión y p e r m i t i e n d o 
hace r previsiones meteorológicas . 

World C h a n n e l las ha h e c h o populares , el g ran públ ico las ha descu-
bier to con a sombro en la televisión, en las fotos, en los casetes de vídeo. 
Estas fo rmas inestables p e r o p e r e n n e s d e n u b e s son el resul tado d e u n 
caos d e t e r m i n a d o - u n a f o r m a d e organización d e la m a t e r i a - q u e se 
p re sen ta en todos los f e n ó m e n o s naturales . Has ta hace poco nues t ro 
p o d e r d e análisis y de s imulación n o e r an lo su f i c i en temen te avanzados 
para da r cuen ta de estos f e n ó m e n o s y reproduci r los . Con las compu ta -
doras m o d e r n a s , la c o m p r e n s i ó n y la s imulac ión de los procesos de 
au toorganizac ión l legarán a ser posibles. 

Un e jemplo lo tenemos en las comunidades naturales de origen y lugar. 
Estas fo rman un ecosistema con su entorno, du ran te siglos han repet ido sus 
valores filogenéticos, para darle estabilidad y permanenc ia al grupo. Tam-
bién se dan diferentes funciones por sexo y edades que h a n d a n d o origen a 
un de te rminado tipo de interrelaciones sociales, políticas y económicas es-
tables, a pesar del paso de los siglos y las agresiones. U n e lemento "fractal" 
es cada individuo, cuyas interrelaciones confo rman u n tejido fractal: la coti-

dianidad d e sus vidas son los motivos repetitivos que se reorganizan a nive-
les diferentes para produci r u n a ecocomunidad . 

El ecosistema es u n a tota l idad au toorgan izada y de comple j idad cre-
ciente, en a u t o n o m í a y selección d e las ópt imas estrategias d e desarro-
llo. El ecosistema es así coorgan izador y c o p r o g r a m a d o r del sistema vivo 
que engloba . C u a n t o mayor es la a u t o n o m í a o au toorganizac ión especí-
fica d e la q u e goza u n ecosistema, mayor es su neces idad de u n i d a d con 
la biosfera, d e b e pasar a u n nivel superior , f o r m a n d o u n a superes t ruc tu-
ra d e gran comple j idad y s ingular idad p o r q u e ha r epe t ido f rac ta lmen te 
con éxito las infini tas formas q u e lo const i tuyen, d a n d o or igen a u n a 
e n o r m e var iedad de especies, así cada especie es a u t ó n o m a en relación 
con las otras, y la e n o r m e var iedad de distintas c o m u n i d a d e s en toda la 
nación y en el m u n d o . 

En efecto, la autonomía presuponed comple j idad , la cual a s u m e la exis-
tencia d e u n a gran r iqueza d e re laciones d e t o d o t ipo con el m e d i o am-
biente , si b ien d e p e n d e d e múlt iples re laciones a d q u i e r e mayor singula-
ridad a m e d i d a que crece en comple j idad . 

La c o m u n i d a d h u m a n a , la más e m a n c i p a d a q u e existe con relación a 
la naturaleza, recibe su a u t o n o m í a de múltiples in te rdependencias . Cuan-
to mayor es la comple j idad del o r d e n ecosistémico, más ap to es éste para 
p ropo rc iona r a la sociedad u n a e n o r m e r iqueza y diversidad d e obje tos y 
p roduc tos para a l imenta r la ampl ia diversidad del o r d e n social, es dec i r 
su comple j idad . El desarrol lo y m a n t e n i m i e n t o d e su a u t o n o m í a se ha-
llan ligados a u n gran n ú m e r o de i n t e r d e p e n d e n c i a s (p ro longada esco-
laridad, p ro longada socialización, cultural y técnica) . En otras palabras, 
la i n t e r d e p e n d e n c i a ecológica del h o m b r e se e n c u e n t r a en dos niveles 
in teractuantes , el ecosistema social y el ecosis tema natural . 

Se c o m p r e n d e ahora que la idea d e la na tura leza algo deso rdenada , 
pasiva y a m o r f a es u n e r ro r p o r q u e es un supras is tema a l t amente com-
plejo y d inámico . El ser h u m a n o ya no es u n a en t idad cer rada respecto a 
esta total idad compleja , s ino es u n sistema abier to que goza d e u n a rela-
ción d e a u t o n o m í a / i n t e r d e p e n d e n c i a organizativa en el seno d e u n 
suprasis tema Tierra . 
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¡AS NUEVAS COMUNIDADES HUMANAS, UN NUEVO ORDEN, UNA NUEVA CIVlUZAaÓN 

1.3.1. La hipercomplejidad de los fenómenos sociales 

La hipercomplejidad es el proceso dinámico dirigido, el devenir organizado, el 
proceso planeado, el orden acumulativo para el paso a niveles cada vez de mayor 
conciencia, pensamiento y autonomía; ésta se vuelve siempre mayor en un espacio 
y un tiempo correspondiente hacia una totalidad. Una clase d e superconciencia, 
u n a c o m u n i d a d de re f lex iones en la que se h u m a n i z a cada vez más la 
persona . La evolución a lcanza u n p u n t o crítico en el ser h u m a n o , des-
pués se hace psicosocial. Es la p rop i a conciencia o espír i tu lo que evolu-
ciona. La herenc ia mater ia l es a h o r a susti tuida p o r la he renc ia cultural , 
la t ransmisión p o r la e d u c a c i ó n d e las "características adquir idas" de 
cul tura a través de la educac ión , p e r o d e u n a cul tura que n o aniqui le la 
biosfera. 

De ahora en adelante , n o p o d r e m o s estar ciegos a lo que nos señalan 
las nuevas ciencias sistémicas y el p e n s a m i e n t o de la comple j idad , el pro-
greso sólo se realizará p o r m e d i o d e u n a organización de l iberada que 
viva los valores ecológicos y los p romueva a escala planetar ia . Una red de 
conciencias en u n a in te racc ión c o m p r o m e t i d a con la teleología holística 
del universo. 

Tanto Aurob indo c o m o Tei lhard d e Chard in (Bruteau B., 1974, pp.29-
35), u n o or ienta l y o t ro occ iden ta l , los dos c o n t e m p o r á n e o s , nos dicen: 
"a par t i r del ser h u m a n o y en el ser h u m a n o , la s imple evolución t iende 
a convertirse g r a d u a l m e n t e en autoevoluc ión . Es decir la p rop ia con-
ciencia en su real idad d inámica es evolución, autoevolución o concien-
cia d e sí mismo. La evolución es p r i m o r d i a l m e n t e t rans formac ión psí-
quica hacia u n a total idad c r eado ra con el cosmos". Es t o m a r consciente 
y r e sponsab lemen te la in tegrac ión h o l o n ó m i c a con u n a total idad que 
nos supera en t i empo y espacio. 

La h ipe rcomple j idad la l l amamos hoy economía , desarrol lo, progre-
so, rutas, recursos de comun icac ión o au toru tas electrónicas, todo esto 
se agita c o m o órganos y sistemas vitales de u n supe ro rgan i smo en vías de 
emergenc ia : el "cibionte", q u e veremos a m p l i a m e n t e en u n s iguiente 
inciso y que d e b e revoluc ionar el f u t u r o de la h u m a n i d a d y va a condi-
c ionar su desarrol lo en el cu r so del t e rcer milenio. 

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE L A N D A 

1.3.2. La evolución simbiótica: manejo de la comunidad para crear un 
nuevo orden 

Para c o m p r e n d e r lo que es la evolución simbiótica in ic iaremos def in ien-
do la simbiosis de la m a n e r a siguiente: una asociación que se realiza en 
beneficio mutuo de (dos o muchos) organismos diferentes. La def in ic ión, si bien 
restrictiva p u e d e ser a m p l i a m e n t e e n t e n d i d a . Rosnay p r o p o n e su exten-
sión más allá d e la f r o n t e r a g e n e r a l m e n t e admi t ida en t re organismos 
vivos, a fin de cons iderar la simbiosis capaz de realizarse a d i fe rentes 
niveles en t re el h o m b r e y las especies "domest icadas" por él (plantas, 
animales, o microbios útiles); en t re el h o m b r e y sus ambien tes específi-
cos, m o d e l o s p a r a él, c o m o la casa, el p u e b l o o villa así c o m o los 
ecosistemas y las nuevas especies de máqu inas mecánicas y electrónicas 
que p u e d e n desa rmar la tecnosfera perversa. En t re el h o m b r e y la macro-
vida que él contr ibuya a c rear sobre la total idad del globo. 

La relación simbiótica e n t r e las plantas y los animales es d e u n a gran 
simplicidad, unos y otros se necesi tan para vivir. También los t rabajos 
actuales c o n d u c e n a pensa r q u e el or igen d e la célula de los seres vivos es 
de naturaleza simbiótica, es p o r tan to muy pe r t i nen t e cons iderar este 
f e n ó m e n o de la simbiosis, p o r q u e se p u e d e aplicar a organizaciones muy 
complejas. Otros científicos c o m o Michel Serres en su libro Le Contrat 
Naturel (Serres, M.,1994, pp.56-58) señala que: " el h o m b r e p u e d e con-
tribuir a la síntesis y al nac imien to de u n a macro-vida p lanetar ia en sim-
biosis con los ciclos naturales del planeta". Pero t ambién señala, que: "el 
h o m b r e p u e d e crear mayor velocidad para mobilizarse, eficacia en las 
acciones, l iber tad para conquis ta r el espacio, placer y estatus social que 
sean gene rado re s d e u n c u e r p o social e n f e r m o , de peligros y de conta-
minaciones para el o rgan i smo planetar io" . Los par t ic ipantes simbióticos 
se p u e d e n t r ans fo rmar en parásitos que p o n g a n en peligro el f u t u r o d e 
la ecosfera p o r q u e han olvidado "el espíri tu de la evolución". 

Para cambiar y h a c e r evolucionar el m u n d o f racc ionado en que vivi-
mos, en lo q u e respecta al h o m b r e y a su diversidad, se necesita u n a 
visión de ensamble capaz d e in tegrar la acción individual d e n t r o de u n 
compor tamien to global. Señala Rosnay (Rosnay, }., 1995, p.184) que hasta 
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el presente , so lamente las rel igiones y los r eg ímenes polí t icos d i sponen 
d e claves de motivación, d e persuas ión o d e pres ión pa ra hace r avanzar 
al ser h u m a n o en las d i recciones q u e desean o p r o m e t e n . 

Simbiosis se refiere a un proceso, por el cual dos diferentes procesos o formas de 
vida se combinan de tal manera, que su unión disminuye la entropía o que sus 
inteligencias colectivas se aumentan de tal manera que el todo que resulta es ma-
yor que la suma de las partes. No c o n f u n d a m o s , paras i t i smo se aplica a 
cua lquier en t idad que p r o d u c e con t aminac ión y c o n s u m e recursos sin 
q u e n u n c a contr ibuya a la creatividad ni d e sí mi smo ni del receptor . 

Para facilitar el m a n e j o d e la comple j idad , c rear u n nuevo o r d e n y 
o r ien ta rnos para avanzar sobre el camino incier to p e r o necesar io debe-
mos in t roduc i r un c o n c e p t o d e la biología: la evolución simbiót ica. La 
evolución simbiótica será aquella que favorezca la interacción eficaz con otro ser 
más desarrollado que él, y que además no sólo favoreció su desarrollo, sino que lo 
reactiva para que crezca también el ser que le dio origen. 

P u e d e ser u n e l e m e n t o q u e crea g r a n d e s sinergias, el de scubr imien to 
de que la naturaleza ha neces i tado d e re lac iones simbióticas pa ra conti-
n u a r la evolución por milenios. Es posible q u e c o n t e m o s ya con g randes 
ind icadores y brú ju las pa ra avanzar p o r u n a ru ta s e g u r a m e n t e incierta 
p e r o posible, d o n d e nada ha sido a d q u i r i d o y t o d o está p o r hacerse . 
Podemos cor re r el riesgo de q u e d a r suspend idos en el a ire en nues t ra 
tentativa de simbiosis, y en tonces la evolución se volverá con t ra noso-
tros, a r ras t r ándonos a la m u e r t e c o m o u n m o n s t r u o c ibernét ico planeta-
rio. El p a n o r a m a es difícil, p e r o no t e n e m o s o t ra alternativa, los riesgos 
t i enen que af rontarse . 

El principio de "subsomption" que menc iona Rosnay en los tres últimos 
capítulos de su libro para hacer f ren te al cambio, yo lo in terpre to como 
"asunción", (un acto moral de simbiosis) la acción y el efecto de asumir, 
atraer hacia sí, tomar para sí, hacerlo suyo e n el ámbito relacional, no le voy 
a quitar nada al otro, sino que m e solidarizo con el otro. No es u n a j e r a r q u í a 
piramidal en la que el fuer te absorbe al débil, sino que se fo rma una rela-
ción entre diferentes pero semejantes, que nos permite reconocernos como 
elementos fractales au tónomos pero in te rdependientes y a su vez pertene-
cientes a un nivel superior de organización. 
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Por la "asunción o c o m u n i ó n " se c o n f o r m a n relaciones aglut inantes , 
simbióticas, se f o r m a u n a vinculación de partes au tónomas , s i rviendo a 
u n a es t ruc tura supe r io r c o h e r e n t e q u e facilita la resolución de conflic-
tos. Es necesar io señalar que para que se d e n este t ipo d e re laciones se 
necesita de u n entorno ecosistémico que posibilite la "asunción o comu-
nión", se necesita de u n a e c o c o m u n i d a d 

La "asunción o c o m u n i ó n " viene así a ser par te , u n apoyo d e las fun-
ciones de la evolución simbiótica, p o r t an to facilita u n proceso q u e con-
lleva p r i m e r o a u n a inclusión y luego a la t rascendencia . Una acción q u e 
sintoniza y : rmoniza u n a d i fe renc iac ión y que a su vez robus tece a u n 
nuevo sistema para lograr u n nivel superior . 

La apl icación del pr inc ip io de "asunción" en la sociedad, implica la 
búsqueda c o m ú n d e medios que pe rmi t an garant izar g loba lmente , y en 
los intereses d e todos las característ icas únicas de acción de las liberta-
des individuales. Así el g o b i e r n o p u e d e t o m a r a su cargo las regulacio-
nes del c o n j u n t o pa ra el b ien c o m ú n , sin supr imi r aquellas q u e funcio-
nan a escala local c o m o en las p e q u e ñ a s comun idades . Así se consol ida 
c o m o un o rgan i smo al mi smo t i empo autónomo y solidario en su activi-
dad. Una serie d e consejos locales q u e se in tegren a u n consejo estatal. 

1.3.3. El cibionte modelo de la evolución simbiótica 

La m e t á f o r a del c ib ionte (de c iberné t ica y biología) , es u n a en t idad 
simbiótica d e o r d e n superior , ilustra el pasaje progresivo d e la especie 
h u m a n a a través de niveles d e organización de más alta comple j idad . 
Los mode los polít icos de organizac ión social son los signos d e esa evolu-
ción. C o m u n i d a d e s , confede rac iones , marchas comunes , t ra tados d e 
cooperac ión económica , organismos supranacionales , r ep resen tan las 
etapas para la cons t rucc ión de un macro-organ i smo planetar io . O por 
el contrar io , el cybionte y su vida t r ep idan t e p u e d e presentarse c o m o 
u n a excreción parasitaria específica del m u n d o industrializado, una suerte 
de cáncer de sociedades desarrol ladas que d r e n a n para su benef ic io los 
f lujos cada vez más agotados d e energía , c o m o el pe t ró leo y el gas, así 
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como de la in fo rmac ión y d e las mater ias pr imas. 
El c ibionte (Rosnay, J .1997, pp.183-190) p u e d e ser u n parási to o u n 

p a r t i c i p a n t e s i m b i ó t i c o , u n o r g a n i s m o p l a n e t a r i o ú n i c o o u n 
mac roo rgan i smo c o m o los o t ros . Es p o r lo t an to de la mayor impor tan-
cia el cons iderar al c ibionte , c o m o u n m o d e l o h ipoté t ico simbiót ico y 
no parási to des t inado a e sc l a rece r el caos c o n t e m p o r á n e o de t e rminan -
do nues t ro fu tu ro . P u e d e faci l i tarse así la l legada p robab le en el curso 
del p r ó x i m o milenio de u n o r g a n i s m o p lane tar io super io r a la especie 
h u m a n a , capaz de modi f ica r la re lac ión del h o m b r e consigo mismo y su 
rol en la naturaleza. 

El nacimiento de este organismo y de su significación para nuestra vida ac-
tual, nuestras decisiones individuales y colectivas en la construcción del futuro, 
constituyen el tema central de mi propuesta de una nueva comunidad, donde 
pueda fecundarse el proyecto de una autoorganización dirigida, controlada de la 
complejidad hacia el fin teleológico universal. 

Esta visión futurista, más d i g n a d e u n a especie d e novela d e ciencia-
ficción y de ingred ien tes a l t a m e n t e tecnológicos, p u e d e choca r al moti-
var por su ampl i tud . Una visión s u m a m e n t e optimista de la evolución de 
técnicas, p u e d e da r la impre s ión d e u n m u n d o capaz de e n c o n t r a r p o r sí 
mismo las soluciones tecnológicas pa ra los g randes p rob lemas de la hu-
man idad . Q u e d a la incógni ta : ¿ U n ce reb ro p lane tar io compues to de re-
des de o r d e n a d o r e s in t e rconec tados , p u e d e ser u n metabo l i smo econó-
mico que t r ans fo rme las gananc i a s pa ra sólo u n a fracción de la pobla-
ción del m u n d o , u n c r e c i m i e n t o para pel igro del equi l ibr io del p laneta 
o p u e d e ser cons iderado c o m o p u n t o d e convergencia de la evolución 
del c o n j u n t o d e la biosfera? 

El panorama mundial a todos los niveles científicos y tecnológicos, polí-
ticos y sociales es de tal m a g n i t u d que quisiéramos encont rar la fórmula 
mágica que todo lo invierta. Facilitar las reglas de la unidad y de la solidari-
dad. Rehuir las grandes transiciones que se imponen como son: la transi-
ción demográfica a un equilibrio, transición económica por la utilización 
inteligente de la tierra. Transición social por u n a mejor repartición de los 
recursos, transición tecnológica gracias a instrumentos y máquinas que res-
peten el ambiente. Transición institucional, en fin, por las vías de un equili-
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brio más estable en t re instituciones nacionales e internacionales. 
Debemos reconocer que primero se necesita un cambio de paradigma, una vi-

sión a largo plazo de nuestra evolución que pueda contribuir a realizar esta tran-
sición. El cambio de pa rad igma está en proceso, la visión global nacida 
de la ecología es u n signo. El p e n s a m i e n t o a largo t é rmino d e u n a "con-
ciencia en u n i ó n con el cosmos", desembarazada de ex t rapolac iones li-
neales sectoriales, p u e d e visualizar la e t apa s iguiente de la especie hu-
m a n a a u n nivel d e mayor comple j idad con sen t ido holística y u n a inte-
gración más human izan t e , u n espíri tu en acción t rascendente . 

Para hace r evolucionar u n m u n d o f r a g m e n t a d o tan to p o r el h o m b r e 
como por sus diversidades, se necesita una visión de conjunto, capaz de integrar 
la acción individual en un comportamiento global. Esto nos indica q u e al pre-
sente, so lamente las rel igiones y los r eg ímenes polít icos h a n c o n t a d o 
con claves d e motivación, persuas ión o de presión para hace r avanzar a 
los h o m b r e s en las direcciones que se desea y se les p r o m e t e . Pero en 
este m o m e n t o , en que las religiones y las políticas están con p r o f u n d a s 
controversias nos sent imos sin asideros seguros. 

En nuestra actual visión de organización, estimamos genera lmente que 
las órdenes t ienen que venir de lo alto. El principio de j e ra rqu ía que se 
aplica hoy, no tiene que ver con una visión holística de conjunto , sino con 
niveles de poder je rárquico y control piramidal por u n n ú m e r o cada vez 
más reducido de personas. El poder no se compar te y las decisiones no son 
colectivas. 

Un e j emplo del c ibionte lo t endr í amos con las p ro tecc iones efectua-
das en los g randes países industrial izados. Un gran n ú m e r o de personas 
p u e d e benef ic iarse gracias a cotizaciones individuales o a los cálculos de 
probabi l idades , asegurarse cont ra diversos riesgos, seguros médicos, se-
guros de carros, jubi laciones, sseguro social o por reg ímenes d e mutuales, 
de servicios bancar ios o d e distr ibución de b ienes o servicios. En fin vi-
ven con u n a alta cal idad de vida, p e r o los estudios económicos del BID, 
nos mues t ran que se logra ese alto nivel a costa de los países n o indus-
trializados. En este caso el c ib ionte es u n i n s t r u m e n t o perverso, u n a su-
peres t ruc tura parasi taria y no simbiótica. 
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1. La cul tura y la na tura leza se d e b e n u n i r e n u n a in ter re lac ión fruc-
tuosa, b ióf i lay no necrófi la . La idea d e u n a natura leza deso rdenada , 
pasiva, amor fa ha sido u n gran error ; es necesa r io c o m p r e n d e r que 
ésta es d inámica y evolutiva (la lógica d e lo vivo así nos lo indica) 
hacia niveles d e u n mayor o r d e n y comple j i dad , j u n t o con todos los 
e lementos q u e la c o n f o r m a n . 

2. D e b e m o s facilitar la fo rmac ión d e u n p a r a d i g m a evolutivo que uni-
fique la evolución física, biológica, social y cultural en u n a m a r c o 
consis tente con sus propias leyes y lógica d e lo vivo. 

3. Hay que t ene r s i empre p re sen t e que el se r h u m a n o n o es u n a duali-
dad an t i t é t i ca h o m b r e / a n i m a l , c u l t u r a / n a t u r a l e z a , s i no p a r t e 
i n t e r d e p e n d i e n t e d e u n todo, el universo . Es evidente q u e el ser 
h u m a n o no está cons t i t u ido p o r d o s es t ra tos s u p e r p u e s t o s u n o 
b ionatura l y o t ro psicosocial, n o existe n i n g u n a mura l la que separe 
su par te h u m a n a de su par te animal s ino que es u n a en t idad bio-
psico-social. 

4. La nueva b ioan t ropo log ía se apoya en u n a serie de conceptos antes 
desconocidos , tales c o m o in formac ión , código , mensaje , p rograma , 
comunicación, represión, en t re otras. En principios metafísicos como 
teleología evolutiva, d i n a m i s m o total izado, están s iendo incluidos 
también en an t ropología , e conomía , polí t ica y q u e ampl ían y enri-
quecen el lenguaje científ ico. 

5. La visión unif icada de la mater ia y la vida nos dice que todos los 
sistemas están en m u t u a in teracción en u n a un idad intr ínseca con la 
totalidad. Que lleva u n a f lecha t empora l a p u n t a n d o en la misma 
dirección. 

6. Por el pr incipio de au toorganizac ión el universo se crea a sí mismo. 
En t rop ía y neguen t rop í a q u e d a n vinculadas en la vida de u n siste-
ma, p o r u n a reorganización p e r m a n e n t e f u n d a d a en u n a "lógica de 
la complej idad" . 

7. La capac idad selectiva de todos los sistemas vivos, es u n a t r ibu to de 
la au toorganizac ión adaptat iva o au tocreac ión , que consiste en el* 

e m p l e o d e los recursos na tura les óp t imos para o b t e n e r del ambien-
te su autosuf ic iencia y su desarrol lo. Requ ie re d e u n t i e m p o y u n a 
velocidad d e cambio p rop ios d e cada sistema. 

8. La lógica de la comple j idad de lo vivo es amplia , es difícil c o m p r e n -
derla, a u n q u e nues t ro e n t e n d i m i e n t o sea u n o de los p roduc to s d e 
esa comple j idad . Sin e m b a r g o la revelación ecológica facilita su com-
prens ión p o r las fo rmas "fractales" y la " teoría del caos". 

9. La creación d e la h i p e r c o m p l e j i d a d n o p u e d e p e r d e r d e vista su fin 
h o l o n ó m i c o de p l en i tud d e vida, p o r q u e p u e d e volverse perversa y 
des t ru i r al p lane ta . 

10. En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e posibili tar la f e c u n d a c i ó n d e u n 
proyecto d e la comple j idad y de au toorganizac ión teleológica. Des-
d e el corazón h u m a n o . 

11. La c o m u n i d a d creativa es u n a h ipe rcomple j idad , la más emanc ipa-
da q u e existe en la naturaleza, recibe su a u t o n o m í a d e múlt iples 
i n t e r d e p e n d e n c i a s q u e hay q u e cu idar y vigilar con devoción y co-
m u n i ó n p o r la c reac ión d e re laciones simbióticas en el in te r io r de 
las c o m u n i d a d e s na tura les y su e n t o r n o físico, social, psicológico, 
c u l t u r a l p a r a f a v o r e c e r la c r e a c i ó n d e u n s u p r a o r g a n i s m o d e 
macrovida planetar ia , el "cibionte". 
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EJERCICIO ( 1 . 2 ) / LA LÓGICA DE LO VRVO 

C o m p r e n d e r la lógica de lo vivo comparando un reloj con 
un conejo . 
Hojas de rotafolios, un pizarrón. 
Los equipos fo rmarán dos grupos y u n o de ellos t rabajará 
las p reguntas siguientes sobre el reloj y el o t ro g r u p o tra-
bajará las p reguntas sobre el conejo, c o m p a r a n d o poste-
r iormente las preguntas y sacando conclusiones comunes. 

1. ¿En qué se parecen un reloj y u n conejo? 
2. ¿En qué se diferencian? 
3. ¿Qué puede hacer u n o que no haga el otro? 
4 ¿Cuál es su func ión en la evolución? 
5. ¿Qué apor tan a la vida y a la naturaleza? 
6. ¿En qué me afecta u n o y otro? 

Observaciones: Si compramos un reloj, suponemos que no se habrá hecho 
por casualidad, sino que al observar su maravilloso engranaje deducimos 
que debe haber sido fabricado por un relojero: El conejo ha requerido 
millones de años de una evolución creativa para que este existiera. Tene-
mos experiencia directa de que el reloj lo hizo una inteligencia como la 
nuestra, a diferencia del conejo que atribuimos a la existencia de una inte-
ligencia superior que ha hecho los árboles, los ríos, etc. Sólo la ciencia y una 
intuición nata nos da una aproximada comprensión de la vida. 

El reloj ha r eque r ido de un acto voluntar io, el conejo , ha necesi tado 
una evolución, un proceso d inámico de miles de años. El reloj es una 
estructura simple, el cone jo es t ructura muy compleja , p o r q u e posee 
además un psiquismo y una au tonomía , una autoorganización, u n a ca-
pacidad para p rocrear que el reloj n o t iene. 

Dificultad 3 
Objetivo: 

Material: 
Procedimiento: 

Preguntas: 

Se hunde el barco 
Dificultad 3 
Objetivo: Clar if icar la capac idad selectiva c o m o p roceso de la 

autorganización adaptativa. 
Material: Hojas de papel o libreta, pizarrón. 
Procedimiento: Imaginemos el caso de un capitán de navio que t iene que 

t ranspor tar u n a carga de tractores de un pue r to a otro y a 
la mitad del viaje los coge u n a fuer te to rmenta . El capitán 
llega a la conclusión de que no p u e d e salvar el barco y la 
vida de sus tr ipulantes sino arroja la carga al mar. Pero la 
tr ipulación se le amot ina y u n a par te desea cumpl i r con 
su m a n d a t o y otra parte rechaza sus órdenes . 
En equipos responderán las preguntas y sacarán conclu-
siones prácticas que p u e d a n usar en caso de situaciones 
de fue r t e crisis. 

Preguntas: 
1. El capitán desea tirar la carga. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
2. La tripulación se amot ina . ¿Qué harías ante esta situación? 
3. ¿Qué alternativas propondr ías? Apóyate en lo visto en la autoorgani-

zación y en la capacidad selectiva. 

Observaciones: Hacer voluntariamente un acto arriesgado implica tener 
conciencia de un claro objetivo de tal acción. Además, prevalece en la deci-
sión por parte del capitán un sistema de valores que tienen que ser practica-
dos en la cotidianidad, así como la contraria conducta de unos de los tripu-
lantes sigue los mismos lincamientos. Las estrategias elegidas obedecen a 
una práctica en otros casos de peligro y se han vuelto habituales para favore-
cer el enfrentamiento a las crisis o a situaciones de caos. ¿Recuerda por qué 
se hundió el Titanic y aplica tús conocimientos a la dinámica? 

Autoorganización 
Dificultad 1 y 2 
Objetivo: Descubrirá el part icipante, que la autoorganización es -un 

i. 

I 
II 
lì! 
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"debe ser" que poseen todos los seres vivos, q u e se debe 
convertir en u n valor. 
Rotafolios y marcadores , hojas para que los part icipantes 
escriban y p u e d a n compara r sus respuestas. 
Durante 35 minutos, en u n g r u p o de cinco participantes, 
u n o de ellos se vendará u n a m a n o , u n a p ie rna o un ojo y 
con el g r u p o contestará las preguntas . 

1. ¿Qué otros sentidos deben desarrollar pa ra suplir la deficiencia? 
2. ¿Qué otras partes del c u e r p o t ienen que movilizar para e fec tuar fun-

ciones supletorias? 
3. ¿Cómo in terac túan las func iones del c u e r p o para que este se manten-

ga activo? 
4. Si no acontece la autoorganización de recursos, ¿qué le pasa a esa per-

sona? 

Observaciones: Un organismo d a ñ a d o n o se con ten ta con ser lo que es, 
con estar dañado . Pugna, presiona, apremia; lucha consigo mismo para 
ser de nuevo u n a unidad. Al ser u n a un idad privada m o m e n t á n e a m e n t e 
de su capacidad selectiva se dificultará su autoorganizac ión y su autono-
mía. 

Su capacidad psíquica y relacional perd ida o dañada la descubre como 
un valor, buscará po r todos los medios posibles mantener la . Se gobier-
na, construye y recrea a sí mismo de una f o r m a activa y n o pasiva o per-
manece como un minusválido marginado. 

Material 

Procedimientos: 

Preguntas: 

EJERCICIO 1 . 2 . 1 / CAPACIDAD SELECTIVA 
Dificultad 3 
Objetivo: Reconocer que si un o rgan i smo n o pasa de las estrategias 

de supervivencia a las estrategias de explorac ión y desa-
rrollo en un t iempo d e t e r m i n a d o , m u e r e física o psicoló-
gicamente. 

Material: Cuade rno de apuntes . 
Procedimiento: Observar a u n a familia que deambula p id iendo limosna 

en la calle y conteste pe rsona lmente las preguntas, que 
comentará pos te r io rmente con su equipo en clase y saca-
rán conclusiones concretas, todo el g rupo . 

Preguntas: 
1. ¿Cuánto t iempo le das a esa familia para que sobreviva? 
2. ¿Consideras que está usando algunas estrategias de exploración?, ¿Cuá-

les? 
3. ¿Quién t iene que hacerse cargo de esa familia?, ¿Cómo?, ¿En dónde?, 

¿Por qué? 

Observaciones: El proceso de autoorganización tiene que surgir de cada 
individuo, ya que en su código genét ico está inscrito el de tonador . Pero 
muchas veces está b loqueado este principio por el mal mane jo de un 
sistema de valores, esto dificulta el ejercicio de la capacidad selectiva. 

EJERCICIO ( 1 . 3 ) / COMPLEJIDAD 
Dificultad 3 

Objetivo: El part icipante observará c o m o el desarrollo de un pro-
ceso complejo, se efectúa en una fo rma "fractal" muy fina 
y en di ferentes grados, y que el observador se t iene que 
compromete r física y emocionalmente con el proceso para 
pode r descubrir lo. 

Material: Hojas para apuntes , lápices, un pizarrón y rotafolios. 
Procedimiento: Cada a lumno en su casa contestará las preguntas y las co-

mentará en la próxima reunión por 45 minutos con su equi-
po, sacando conclusiones comunes que se escribirán en una 
hoja de rotafolios para discutirlas con todo el grupo. 

Preguntas: 
1. La madre o el padre señalarán: ¿Cómo se dio el desarrollo de las habili-
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dades físicas en cada hijo. ¿Qué h u b o de diferente entre uno y otro? 
2. ¿Cómo se dio el desarrollo intelectivo?Cuáles f u e r o n las diferencias 

ent re los hijos? 
3. ¿Cómo se dio el desarrollo afectivo?. Señala las diferencias de cómo 

reaccionó cada hijo ante el miedo, el rechazo, el a m o r y el enojo? 
4. ¿Cómo se dan en tu colonia el desar ro l lo físico? 
5. El desarrollo intelectual de tu bar r io , ¿qué nivel tiene? 
6. El desarrollo emocional . ¿Son f r e c u e n t e s las agresiones, los pleitos 

en t re vecinos o por el contrar io hay sol idaridad e intereses comunes? 

EJERCICIO ( 1 . 3 . 2 ) / HIPERCOMPLEJIDAD 
Dificultad 4 y 5 

Objetivo: Favorecer la aceptación d e nuestros semejantes, vecinos, 
familiares y amigos, faci l i tando u n a conciencia de unión, 
para mejora r la relación en t re el es y el debe ser. 

Material Usar hojas de c u a d e r n o para desarrollar en casa como 
tarea las preguntas , en la p róx ima reun ión se discutirá en 
equipos po r unos 40 minu tos , t ranscr ibiendo a hojas de 
rotafolios las conclus iones para comentarse en clase y sa-
car conclusiones c o m u n e s . 

Procedimiento: Contesten las p reguntas individualmente y comen ten con 
su equipo, par t i c ipando las conclusiones al grupo. 

Preguntas: 
1. Las "características negativas" de tu persona: ¿son aceptados por tu 

familia? ¿Por tus vecinos? ¿En tu escuela o universidad? ¿En tu parro-
quia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

2. ¿Cuándo te llaman la atención?, lo h a c e n persona lmente o en públi-
co. ¿Por qué? 

Observaciones: Con f r e c u e n c i a la n o - a c e p t a c i ó n es d e p r i m e n t e y 
demoladora . Podemos sent irnos to t a lmen te pecadores, depravados, in-
dignos. Vemos que nues t ro ser está muy alejado de nues t ro deber ser. 
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En u n a familia creativa y en una c o m u n i d a d creativa, se nos apoya 
para pasar de la no-acep tac ión a nosotros mismos, a la aceptación de 
nuestras l imitaciones y negatividad, p o r q u e descubr imos que es par te de 
lo h u m a n o ; nos volvemos más comprens ib les con los adolescentes e in-
cluso vamos más allá, a la comprens ión y p e r d ó n de nuestras propias 
fallas. Pasando así a u n a h ipercomple j idad de conciencia, nos l iberamos 
de la presión de los "deberes ser" p o r q u e los elegimos como nuestros y 
posibilitamos abarcar y disfrutar lo que "somos". 

La mayoría de las personas gene ra lmen te usamos el proceso de des-
cubr imiento para rebajar y humil lar a otros, como si a r rancáramos una 
máscara y demos t rá ramos que "no vale tanto". Es una maniobra de pre-
potencia, un ar te de sacar ventaja psicológicamente sobre el otro, es una 
"complej idad perversa" que nos ayuda a t repar socialmente, de sentir-
nos fuertes, poderosos, dominantes , superiores, de incluso deificarnos. 

Se obstaculiza la formación de una "comunidad creativa", una hipercom-
plejidad de conciencias, porque se ponen de manifiesto los miedos, ansiedades y 
conflictos y los definimos como bajos y malos. En la hipercomplejidad predomi-
na el amor por nosotros mismos, los otros y el entorno. 

EJERCICIO 1 . 3 . 3 / CIBIONTE 
Dificultad 4 

Objetivo: 

Material. 
Procedimiento: 

Preguntas: 
1. ¿Cómo p ropones que se realizaría una relación simbiótica ent re ex-

tranjeros e indígenas? 

Promover un macro-organismo-planetario, por la evolu-
ción de relaciones simbióticas, u n a organización de más 
alta complej idad. 
Hojas de papel , rotafolios y pizarrón. 
Contes tarán las siguientes preguntas ; p r imero en equipo 
y pos te r io rmente comentándo las con el grupo. Esta diná-
mica puede tomar dos sesiones o más si es necesario. 



2. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e pa t rones y trabaja-
dores? 

3. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e j u d í o s , musu lmanes 
y cristianos? 

4. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e viejos y jóvenes? 
5. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e padres e hijos? 
6. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica en t re países ricos y po-

bres? 
7. ¿Cómo realizarías u n a re lación simbiótica e n t r e los niveles científi-

cos, tecnológicos, polít icos y sociales? 
8. ¿Qué reglas para q u e se diera la sol idar idad y la un idad? . Señala 

m í n i m o cinco. 
9. Señala tres di ferencias e n t r e simbiosis y asumir o pract icar el princi-

19 pió de "asunción". 
10. Revisa en el capí tulo 5 a la c o m u n i d a d d e San Miguel Teo tongo y 

H a observa c ó m o se dan: la au toorganizac ión , la capac idad selectiva, la 
h ipe rcomple j idad , la evolución s imbiót ica y q u é posibil idades o difi-
cultades presenta para c o n f o r m a r el c ibionte . 
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2. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e pa t rones y trabaja-
dores? 

3. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e j u d í o s , musu lmanes 
y cristianos? 

4. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e viejos y jóvenes? 
5. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica e n t r e padres e hijos? 
6. ¿Cómo realizarías u n a relación simbiótica en t re países ricos y po-

bres? 
7. ¿Cómo realizarías u n a re lación simbiótica e n t r e los niveles científi-

cos, tecnológicos, polít icos y sociales? 
8. ¿Qué reglas para q u e se diera la sol idar idad y la un idad? . Señala 

m í n i m o cinco. 
9. Señala tres di ferencias e n t r e simbiosis y asumir o pract icar el princi-

19 pió de "asunción". 
10. Revisa en el capí tulo 5 a la c o m u n i d a d d e San Miguel Teo tongo y 

H a observa c ó m o se dan: la au toorganizac ión , la capac idad selectiva, la 
h ipe rcomple j idad , la evolución s imbiót ica y q u é posibil idades o difi-
cultades presenta para c o n f o r m a r el c ibionte . 
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LA ECOCOMUNIDAD 

COMO EL NUEVO PARADIGMA BIOANTROPOLÓGICO 

Objetivos del capítulo 

1. Buscar que se desarrol len en la c o m u n i d a d relaciones compromet i -
das con el lugar, los vecinos, las au tor idades , d e t ipo espiritual, de 
amistad y concord ia y u n a cierta ecuan imidad de sen t imien tos e inte-
reses compar t idos y además un claro sen t ido d e t rascendenc ia con 
todo el universo. 

2. Descubrir que la c o m u n i d a d creativa o e c o c o m u n i d a d es u n nivel d e 
desarrol lo que posee conduc t a propia , in tencional idad , es abier ta a 
lo social y a lo cultural . 

3. La comunidad creativa, ecocominidad o comunidad del fu turo , como 
cualquier o t ro nivel de desarrollo (holón) descansa sobre otros niveles 
jerárquicos de desarrollo (holones) como son el personal, el familiar, y 
que a su vez está incluido en los holones superiores de etnia, nación y 
estado, m u n d o y cosmos; fo rmando u n a hetarquía y una holoarquía. 

4. Apoyar para que la cul tura q u e se o to rgue p o r la educac ión y la prác-
tica c o t i d i a n a e n u n a c o m u n i d a d crea t iva , d e b a se r ho l í s t ica y 
holográfica, c r e a n d o u n a b i o n o m í a con el universo. 

2.1.La ecocomunidad puente entre la familia y la gran sociedad 

La m o d e r n i d a d ha pues to en j a q u e a las c o m u n i d a d e s h u m a n a s q u e por 



siglos favorecieron al tej ido social, faci l i tando la transición e n t r e la fami-
lia y la sociedad más amplia . A causa del desempleo , de los bajos salarios, 
d e las e n f e r m e d a d e s y d e la violencia en las re laciones sociales nunca 
h u b o tanta h a m b r e y muer t e s p r e m a t u r a s c o m o en los días d e hoy. Las 
decenas de naciones ind ígenas están desapa rec iendo , y así pe rdemos 
para s i empre fo rmas de h u m a n i d a d de las que tan to necesi tamos. 

Estos macrogrupos o microsoc iedades h a n sido exper iencias muy re-
veladoras p o r siglos y h a n faci l i tado la socialización y el aprendiza je en 
si tuaciones muy complejas , h a n r e s p o n d i d o a g randes retos y crisis en su 
historia. Este tipo d e re lac iones d e b e m o s considerar las d e la mayor im-
por tanc ia en estos m o m e n t o s d e cambio y c o m o p u e n t e obl igado de 
transición en t re la familia y la gran sociedad. 

La especie h u m a n a está engarzada hoy en día, c o m o n u n c a antes en 
la historia en un proceso sin p r e c e d e n t e : d e b e cons t ru i r en el interior 
u n organismo vivo de un nivel d e organización super ior a aquella de su 
p rop ia ent idad . 

Es la emergenc ia en la soc iedad h u m a n a , de "valores" d e equil ibrio 
cuantitativo y cualitativo, a s e g u r a n d o la regulac ión de los sistemas com-
plejos p o r el adecuado m a n e j o d e les estrategias d e explorac ión y desa-
rrollo. Y recordar c ó m o f u n c i o n a g loba lmen te el ecosistema. La econo-
mía de la biosfera reposa sobre la relación e n t r e p roduc tores , consumi-
dores y descomposi tores , nad ie la ha inventado: ella ha emerg ido por 
autocatálisis de un ensambla je d e recursos, d e in teracciones y de ciclos 
de bucles sobre sí mismos q u e se l lama "marcha". Este sistema vivo con su 
complejidad toma el aspecto de un sistema planetario de supervivencia, de auto-
conservación y de desarrollo, de un sistema simbiótico embrionario entre ecosferay 
tecnosfera. Es el cibionte. 

U n o de los p r o b l e m a s difíciles del t e rcer mi l en io será a rmoniza r 
s imbió t icamente la tecnología , r eun i r la ecología y la e c o n o m í a en una 
complemen ta r i edad creativa y de sen t ido holístico, r eun ión d e valores 
con espíri tu de evolución. T e n d r e m o s que a b a n d o n a r d e "cada cual para 
sí" para abr i rnos al "cada u n o para todos", es decir u n a simbiosis solidaria. 

T o d o lo a n t e r i o r se t e n d r á q u e d a r en c o m u n i d a d e s creat ivas, 
e cocomun idades q u e son en cierta m a n e r a c o m o organismos vivos, sus 

ciclos d e b e n g e n e r a r y activar el ensambla je e n t r e el m u n d o natura l y el 
m u n d o social. Sus centrales biológicas d e b e n ser los tres factores vítalistas 
(el llamado a la vida, el sentido de pertenencia y la lealtad al individuo), q u e 
p roducen mil lones de in te r re lac iones en t re los seres h u m a n o s , en su 
historia y su f u t u r o . 

La e c o c o m u n i d a d creativa es u n ho lón (nivel d e desarrol lo holístico) 
necesar io para el desarrol lo a r m ó n i c o de la sociedad más amplia . Desde 
la m o d e r n i d a d , la revolución industr ial t e rminó con las c o m u n i d a d e s 
en los p e q u e ñ o s poblados , sus pe r sona jes típicos, su t radicional solidari-
dad, sus arraigadas cos tumbres de subsistencia, y su consecuenc ia f u e la 
desart iculación d e las familias, la p é r d i d a del sen t ido de pe r t enenc ia , d e 
la lealtad al individuo, d e lugares c o m u n e s d e expans ión y desarrol lo 
emocional , la carencia d e es t ímulos d e sol idaridad y compromisos com-
part idos. 

En un p r ó x i m o f u t u r o se vivirá la neces idad del t ipo de re laciones 
comunitar ias , d e p e q u e ñ o s poblados , de g rupos d e familias con un tra-
bajo en mic roempresas o empresas familiares, escuelas en las que los 
padres de familia sean los maestros, a u t o g o b i e r n o en el que todos los 
c iudadanos par t ic ipen, en fin, en las cuales el objetivo p r imord ia l sea la 
comunicac ión y n o la i n fo rmac ión árida, despersonal izada, en d o n d e la 
mayoría de las personas m a n e j e n el I n t e r n e t y esten i n f o r m a d o s a través 
de l c i b e r e s p a c i o , p e r o o t o r g á n d o l e a es ta t e c n o l o g í a u n v a l o r 
personal izador y comuni ta r io . 

2.1.1. La autoorganización en las comunidades 

A u n q u e en el capí tu lo an te r io r hablé ex t ensamen te d e la autoorganiza-
ción de los sistemas vivos, es necesar io insistir a q u í d e esa capacidad inna-
ta de desarrollar habilidades para cambiar de estado, a través de un proceso de 
conversión. Este transforma, elementos de entrada que provocan conflicto en ele-
mentos de salida que son las soluciones planteadas. Y que ac túan a su vez 
como u n a especie d e es t ímulo pa ra el impulso au to t r a scenden te de la 
autoorganización. C r e a n d o p r i m e r o u n es tado de pe r tu rbac ión , d e caos 



incluso, p e r o el sistema escapa evo luc ionando hacia u n nivel supraorde-
nado , p rovocando o r d e n a par t i r de l de so rden (au to t rascendencia) . Este 
nivel nuevo y super io r t rasc iende las l imitaciones d e sus predecesores , 
p e r o a su vez, también i n t r o d u c e l imitaciones y p rob l emas q u e no pue-
d e n ser resueltos en su p r o p i o nivel, se ve fo rzado a t r a scender a o t ro 
nivel de mayor comple j idad , p o r la au toorgan izac ión de la c o m u n i d a d . 

En otras palabras, cada nuevo paso evolutivo hacia adelante, cada holón, 
tiene su precio. Los viejos p rob lemas son desarticulados o resueltos sólo 
para introducir dificultades nuevas y, a m e n u d o , más complejas, pe ro sólo 
así se da la evolución. Los ecomasculinistas y ecofeministas en el presente, 
consideran los problemas de la nueva etapa como negativos y la comparan 
con un pasado idealizado en connatura l idad con la naturaleza. 

Creemos que al con t ra r io d e esa visión románt ica , es de la mayor 
impor tanc ia r econoce r y respe ta r los m u c h o s y muy g randes logros d e 
las cul turas más ant iguas d e t o d o el m u n d o y con conciencia crítica tra-
tar de conservar e i n c o r p o r a r su sabidur ía , sin ocul tar los desaciertos. El 
t ren, para bien o para mal, se hal la en mov imien to y lo ha estado desde 
el p r i m e r m o m e n t o de la evolución p o r el p r inc ip io d e autoorganiza-
ción o au to t rascendencia ; y si t r a t amos d e c o n d u c i r m i r a n d o tan sólo el 
espejo retrovisor es p robab l e q u e causemos acc identes todavía peores . 

Para c o m p r e n d e r u n a c o m u n i d a d desde el p u n t o de vista de un ob-
servador es necesar io c o m p r e n d e r l a desde d e n t r o , meterse en el signifi-
cado in te r io r d e la c o m u n i d a d , algo q u e sólo p o d r á c o m p r e n d e r cuan-
do se en t i enda su ajuste cul tural , cuál es el s ignif icado d e cada u n o de 
sus actos. C ó m o p o r e j e m p l o cuál es el s ignif icado de la danza en u n a isla 
griega, u n a comprens ión basada en la f o r m a en que enca ja en el vasto 
sustrato de significados y práct icas cul tura les y lingüísticas propias de la 
c o m u n i d a d . 

El observador participante, el h e r m e n e u t a interpretador, p u e d e descu-
brir que la danza forma parte de u n ritual sagrado con la naturaleza. Ése es 
su significado interior, un significado al que sólo podrá acceder cuando se 
sumerja en el sustrato cultural c o m ú n , en el espacio común o en el contex-
to común que le permite e laborar interpretaciones adecuadas. 

José F e r n a n d o Gómez del C a m p o en el l ibro Psicología de la Comuni-

dad (Gómez del C a m p o J . 1994, pp . 103-123), en el Capí tu lo V El Modelo 
Ecológico para la Intervención Comunitaria, señala c o m o def in ic iones y ob-
jetivos per t inentes , q u e el m o d e l o ecológico t iene c o m o m e t a el estu-
dio de la relación entre el organismo humano y su entorno. El t é rmino organis-
mo humanóse re f iere al c o n j u n t o d e procesos biológicos, psicológicos y 
espirituales d e n t r o d e u n a tota l idad a r m ó n i c a m e n t e organizada que es 
la persona h u m a n a . El t é r m i n o entorno se utiliza para des ignar t o d o lo 
que rodea al ser h u m a n o , tan to el amb ien t e natural c o m o los d i fe rentes 
ambientes físicos que lo r o d e a n y las inf luencias sociales que resul ten de 
las in teracciones e n t r e individuos y grupos . 

P o r c o m o d i d a d , p a r a c o m p r e n d e r m e j o r la a p l i c a c i ó n d e la 
a u t o o r g a n i z a c i ó n e n las c o m u n i d a d e s t o m o el m o d e l o eco lóg ico-
transaccional de N e w b r o u g h (idem, pp.123-124). En d icho m o d e l o se en-
cuentra el supuesto de que la mayoría de las personas son capaces de resolver sus 
problemas vitales si cuentan con recursos y alternativas suficientes, es decir física 
y vivencialmente pueden realizarla autoorganización personal. Esto c o n d u c e a 
una visión que le da más impor tanc ia al enlace de los factores persona-
e n t o r n o "ideal". Cons ide ro pe r t i nen t e señalar, que para la antropología 
biológica si no se da la autoorganización interna de los individuos, no se puede 
dar la autoorganización amplia del entorno, es una sinergia de fuerzas que con-
lleva un más alto nivel de desarrollo en la complejidad. 

Podemos t ambién recur r i r a la psicología ecológica d e Roger Barker 
que constituye otra pos tu ra e n t r e las señaladas p o r Gómez del C a m p o 
(idem, pp . 160-168) y que se dis t ingue p o r su interés en el es tudio del 
compor t amien to h u m a n o en ambien tes naturales en los que ocurre , más 
que en el labora tor io ba jo condic iones casi to ta lmente cont ro ladas y ar-
tificiales. 

Las apor tac iones d e Roger Barker (idem, pp . 178-179), discípulo de 
Lewin j u n t o con u n g r u p o d e colegas y a lumnos d e la Universidad d e 
Kansas ha impulsado desde hace a lgunos años el desarrol lo del p u n t o d e 
vista ecológico d e n t r o d e la psicología. Para describir la natura lezá del 
enlace que existe e n t r e la ecología y la psicología, Barker ha p ropues to 
el concep to d e "ambien tes conductuales" . Según Wicker (1979), el am-
biente conductual o escenario de conducta, es un sistema limitado y ordenado en 



su autorregulación. Está compuesto de elementos tanto humanos como no huma-
nos, reemplazables, que se sincronizan para ejecutar una secuencia ordenada de 
eventos a la que se conoce como "programa escenario". 

El ambiente conductual se puede definir como una unidad ecológico-conductual 
en la que suelen ocurrir comportamientos más o menos constantes, estables, inde-
pendientemente de las personas que los presenten porque no conforman una comu-
nidad, p o r e j emplo el t ránsi to d e individuos en u n ae ropue r to . La cade-
na de c o m p o r t a m i e n t o s ocu r re r e g u l a r m e n t e sin impor t a r que las per-

D sonas sean distintas o n o se conozcan . U n a m b i e n t e conduc tua l es la 
Q situación física y social en la q u e ocu r re u n c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o . 
(1 Muy dist into si este amb ien t e c o n d u c t u a l está s i tuado d e n t r o d e u n a co-
E¡ m u n i d a d e n la q u e se p u e d e n p r o p o n e r s o l u c i o n e s a p r o b l e m a s 

socioambienta les c o m o hac inamien to , la con taminac ión , el desperdic io 
de energ ía , etc. Ya que según el e n f o q u e ecológico d e sistemas los pro-

H b lemas n o son eventos que conc i e rnen a individuos aislados sino a los 
c c sistemas en que se e n c u e n t r a n . 
tei Urbina , Ortega y Vázquez (idem, pp. 190-193) compara ron u n ambiente 
y ¡ con p o b r e organización ambien ta l , ca ren te de mobi l iar io y material con 

o t ro q u e presentaba las características opuestas . Sus resul tados confir-
m a n la hipótesis de la relación e n t r e c o m p o r t a m i e n t o y ambien te , el 
amb ien t e más amable , más b ien a d a p t a d o a las neces idades de las perso-

Q, ñas, propic ió en ellas mayor re lación social y mayor part ic ipación en 
M actividades académicas y lúdicas. 
ad D u r a n t e m u c h o t i empo se ha i n t en t ado p r o b a r q u e los p rob lemas 
a sociales tales c o m o la pobreza y el desempleo , la f a r m a c o d e p e n d e n c i a , 
ali la del incuencia , la e n f e r m e d a d menta l , el retraso, etc., se d e b e n a varia-

bles de tipo individual tales c o m o motivación, act i tudes, rasgos de perso-
nal idad e inteligencia. Sin embargo , los resul tados de la investigación no 
apoyan esta hipótesis d e m a n e r a unívoca. I n d e p e n d i e n t e m e n t e de la 
pos tura que se desee tomar en c u a n t o a la controvers ia sobre los deter-

£ s m inan te s del c o m p o r t a m i e n t o n o es posible negar la inf luencia del am-
Mi b ien te conductua l . 
de En las comun idades creativas se d e b e n t o m a r en c u e n t a la autoorga-
ed nización d e los ambien tes ecológico-ambientales . Los procesos de cón-
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versión o au toorganizac ión personal y comun i t a r i amen te , ya sean origi-
nados p o r confl ictos in te rnos o fuerzas extrañas al sistema, gene ra lmen-
te agregan valor o ut i l idad, es decir llevan al sistema a u n desarrol lo o 
evolución. C u a n d o d isminuyen las tens iones o conflictos, existe la posi-
bilidad de un cambio , es más fácil pract icar la au toorganizac ión con el 
apoyo de todo su sistema d e valores a p r e n d i d o s p o r su historia d e gru-
po, así como los factores vitalistas, usados también c o m o valores. Pu-
d iendo así e n c o n t r a r salidas o soluciones a las crisis. 

Es necesar io r econoce r q u e todo sistema vivo t iene u n l ímite a las 
entropías, si éstas son muy agresivas y f r agmen tado ra s de su cohes ión d e 
i n t e r d e p e n d e n c i a s , p u e d e m o r i r , p o r q u e n o se h a f a c i l i t a d o la 
autoorganización del e n t o r n o . Pe ro si no se destruye el sistema se crea 
u n mayor o rden , por el ejercicio d e su capacidad selectiva q u e e fec túe la 
t ransformación del a m b i e n t e con m e n o s entropías . Al aplicar estrate-
gias de explorac ión y desarrol lo el e n t o r n o conduc tua l va a d q u i r i e n d o 
cada vez mayor habi l idad para implementar las , apoyado por su sistema 
de los "deberes ser", o rdenado re s , que fac t icamente se t r ans fo rman en 
valores, c u a n d o son acep tados responsable y c o m p r o m e t i d a m e n t e . En 
el ejercicio de "Autoorganización en la comunidad" , c o r r o b o r a r e m o s 
todo lo anterior. 

U n confl icto es perverso, c u a n d o la c o m u n i d a d p r i m e r o no pe rmi t e 
a las personas y pos t e r io rmen te el supras is tema mayor, ni la sociedad, ni 
el gobierno, ni las inst i tuciones apoyan a las comun idades , a r ec rea r la 
un idad de sus sistemas. Si apl icamos esto al e j e m p l o patét ico d e Chiapas, 
veremos que esta es p rec i samen te la si tuación de estas comunidades ; no 
existen de rechos ind ígenas ni de rechos colectivos que los p ro te jan , por-
que se considera q u e a fec tan a los de rechos individuales del resto de la 
pob lac ión . La s o c i e d a d m a y o r n o ha a p o y a d o al d e s a r r o l l o d e sus 
estratégias de desarrol lo, la opt imización de la au toorganizac ión , s ino 
que las ha m a n t e n i d o fijas en las estrátegias de sobrevivencia con el peli-
gro de que m u e r a n , ps íqu icamente p r imero , y f í s icamente después . 
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2.1.2. El ambisistema individuo y sociedad 

Ken Wilber (Wilber, K., 1993, pp . 35-38)dice: "Trazar f ron te ras es fabri-
car opuestos , se crea un m u n d o de conflictos. Recibir u n a educac ión es 
a p r e n d e r d ó n d e y c ó m o se h a n d e trazar l ímites y qué se ha de hacer 
luego con los aspectos acotados; nues t ra vida es u n p roceso de estableci-
m i e n t o de f ronteras" . Lo q u e caracteriza a u n a demarcac ión es que , p o r 
más compleja y en ra rec ida que sea, de h e c h o no del imita otra cosa que 
u n a d e n t r o y un a fuera . Por e jemplo , p o d e m o s r ep resen ta r la f o r m a más 

D simple de u n a demarcac ión c o m o dos c i rcunferencias encer rándolas una 
Q f r en t e a la otra, p e r o si no las e n c e r r a m o s en u n círculo, existen en el 
0* 

mismo espacio. Así es, al del imitar las c reamos los opues tos y más aún los 
^ contrar ios y n o los cont rad ic tor ios en q u e u n o d e b e nul if icar al otro. 

Lo que impor ta es que s i empre t e n d e m o s a trazar la demarcac ión 
c o m o si f u e r a real, y después m a n i p u l a m o s los opues tos así creados. 

H A p a r e n t e m e n t e , j a m á s cues t ionamos la existencia de la demarcac ión 
c< c o m o tal. Y creemos que ésta es real, imag inamos t e rcamen te que los 
t e opues tos son irreconciliables, q u e están para s i empre separados y ade-
y más, apar te u n o del ot ro . El oeste del este, el día d e la noche , el amor y 
g el odio, la m u e r t e y la vida. 
p, S u p o n e m o s que la vida sería p e r f e c t a m e n t e p lacen te ra con sólo que 
g< p u d i é r a m o s anu l a r los polos negativos e indeseables de todos los pares 
Q d e opuestos. Esta m e n t e d e sepa ra r los opues tos y después aferrarse a las 
W. mi tades positivas o cor re r en pos de ellas, parece ser u n a característica 
ac occidental seudoprogresis ta ; d e su rel igión c o m o de su ciencia, su medi-
a
 t ciña o su industria. 

Señalan los países que se n o m b r a n desarrol lados que el progreso, en 
úl t ima instancia, es s imp lemen te avanzar hacia lo positivo y alejarse d e 
lo negativo. Y sin embargo , pese a las obvias ventajas de la medic ina y la 
agricul tura , no hay la más leve p r u e b a que después d e siglos de acen tua r 

d{ lo positivo y tratar d e e l iminar lo negativo, la h u m a n i d a d sea más feliz o 
E: e s t é más con ten ta o más en paz consigo misma. De hecho , las p ruebas d e 
M q u e se d i spone hacen pensa r p rec i samen te lo contrar io: q u e vivimos en 
d« la "era de la angustia", del "shok del fu turo" , de u n a f rus t ración y u n a -ec 
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alienación que alcanzan p ropo rc iones d e ep idemia , d e abu r r im ien to en 
medio de todos los progresos. 

Según el "pr incipio de b ipolar idad" de los sistemas vivos, los dos pa-
res de opuestos son pa r t e inseparable de u n contínuum, es c o m o si un 
péndulo en cons tan te movimien to se quisiera pa ra r en un sólo polo. 
Destruir al opues to es, al mi smo t iempo, destruirse a sí mismo. Antepo-
ner sociedad con t ra indiv iduo o viceversa es considerar los c o m o opues-
tos irreconciliables, c o m o to ta lmente separados y divorciados el u n o del 
otro. En la natura leza j a m á s se otorga p r e p o n d e r a n c i a del individuo so-
bre lo colectivo, n o son contradic tor ios , no se nulif ican u n o al o t ro , sino 
según las c ircunstancias lo seña len , a p a r e n t e m e n t e p r e d o m i n a u n o so-
bre el otro, e sporád icamen te , para facilitar el uso de las estratégias ópti-
mas de consensos, c o m p l e m e n t a r i e d a d que faciliten el equi l ibr io del sis-
tema. 

En el l ibro d e C h u a n g Tse (Wilber, K., 1993, p.39) precisa: "quienes 
dicen que desean t e n e r lo ju s to sin su concep to correlativo, lo injusto, o 
el buen gob ie rno sin el suyo, el desgobierno , no cap tan los g randes prin-
cipios del universo ni la natura leza de toda la creación". 

La un idad i n t e rna d e los opues tos está lejos d e ser u n a idea exclusiva 
de los místicos, or ienta les y occidentales. Si e chamos u n vistazo a la física 
actual, el d o m i n i o en el q u e la intel igencia occidental ha h e c h o los ma-
yores avances, lo que e n c o n t r a m o s es otra versión de la real idad, c o m o 
unión de opuestos . En la teoría de la relatividad, p o r e jemplo , los cono-
cidos opues tos - r e p o s o y movimien to - h a n l legado a ser t o t a l m e n t e 
indistinguibles; d icho de otra manera , "cada u n o es ambos". Un ob je to 
que a un observador se le aparece en reposo está al mi smo t iempo, para 
un observador d i fe ren te , en movimiento . De la misma m a n e r a , la esci-
sión en t re ondas y par t ículas se evapora, se desvanece en "ondículas", y 
el contraste en t re es t ruc tura y func ión se bor ra . 

La oposición e n t r e suje to y obje to , o la de t i empo y espacio, se reve-
lan ahora en u n a rec íproca in t e rdependenc ia , al p u n t o q u e f o r m a n un 
contínuum en t re te j ido , u n a ún ica pauta unif icada. La íísica m o d e r n a pro-
clama, que la real idad no p u e d e ser cons iderada sino c o m o u n a r eun ión 
de opuestos. 



¿Por qué mi insistencia en todo lo anter ior? . P o r el terrible p rob l ema 
que h e m o s provocado con las c o m u n i d a d e s y la sociedad industrial , y no 
se facilita la presentac ión d e dos polos: " lo primitivo" y lo "civilizado", el 
d e r e c h o ind ígena y el d e r e c h o individual, el d e r e c h o comuni t a r io y los 
de rechos h u m a n o s como pun tos d e re fe renc ia n o contradic tor ios , sino 
c o m o par te d e un contínuum, pa ra p o d e r c o m p r e n d e r la real idad con-
creta en que se halla un proceso q u e no ha t e r m i n a d o en t re a m b o s po-
los. Este será poco efectivo, si se de sconocen los tipos in te rmedios del 
c o n t í n u u m y q u e d a n estos indef in idos y f r agmen tados . Si no resolvemos 
p r i m e r o este p rob lema , las c o m u n i d a d e s creativas están condenadas al 
fracaso, es p o r eso mi insistencia en la observación y ref lexión sobre las 
c o m u n i d a d e s indígenas . 

Este dual ismo polar que se da en las c o m u n i d a d e s y que co r r e sponde 
a dos etapas, u n a neolítica, filogenética y otra u r b a n a adquir ida , con sus 
procesos y regresiones debe ser asimilada c o m o par te de u n contínuum. 
Por e j e m p l o los dos modos d e p roducc ión a p a r e n t e m e n t e contradicto-
rios, lo ar tesanal y lo industrial , lo sol idario y lo competi t ivo, lo comuni-
tario y lo u r b a n o , d e b e n ser pa r t e de una misma real idad, el no aceptar-
la, nos ha m a n t e n i d o f rac tu rados c o m o nación. Estoy d e acue rdo con lo 
que dice Isabel H. Pozas en su libro Los Indios en las Clases Sociales en 
México (Pozas, I. ,1995, pp.156 - 175), " los núcleos indígenas se encuen-
tran en u n desarrol lo adu l te rado , con fo rmas contradictorias , niveles y 
sectores de clase"." Cabe r eco rda r que los ind ígenas son par te histórica 
de la vida nacional y después de h a b e r sido núcleos activos de la Colonia, 
y de h a b e r t o m a d o par te en las luchas p o r la I n d e p e n d e n c i a y la Revolu-
ción, con t inúan hoy en la fase monopol i s ta del sistema capitalista, bien 
que en m e n o r escala, en si tuación semejan te a la que imperaba en la 
moda l idad mercantilista". Es necesar io c o m p r e n d e r q u e el ind ígena es 
inseparable del desarrol lo nacional y del de la sociedad global; p e r o he-
mos sepa rado lo esencial de lo f enomén ico . 

Con t inúa dicha an t ropó loga como en la real idad, "los núcleos indí-
genas fo rman una estructura in te rna de relaciones ( in t raes t ructura) , que 
consti tuye u n a organización social particular, con no rmas propias y en 
fase transicional hacia las re laciones de p roducc ión capitalista y a la or-

ganización social consecuente" . Dicho d e otra manera : las relaciones q u e 
resultan de la vida del ind ígena d e n t r o del c o n g l o m e r a d o que le es pro-
pio, por efecto de la convivencia con sus semejantes , con los q u e se halla 
entrelazado p o r supervivencias de u n pasado histórico c o m ú n , prehispá-
nico y colonial y (yo agregar ía filogenètico), son las que const i tuyen la 
intraestructura. 

Es necesario q u e e n t e n d a m o s q u e tales relaciones si las e l iminamos, 
se aniquilan a los pueblos indígenas , p o r q u e ese t ipo de re laciones es la 
que los hace afer rarse al pasado y a sus tradiciones, a sus raíces biológi-
cas, son las que les dan segur idad an t e el incierto f u t u r o (sent ido de 
pertenencia) y q u e yo insistiré c o m o núcleo básico para la fo rmac ión de 
las "comunidades creativas". 

Los fines de la educac ión en la in t raes t ruc tura y en la es t ruc tura ma-
yor o suprasis tema social son contradic tor ios en sus objetivos, a u n q u e 
éstos en sí mismos c u m p l a n idént ica func ión (Pozas, I., 1995, pp . 159): 
"mientras la educac ión famil iar de la in t raes t ruc tura i nd ígena educa 
objetivamente en la cooperac ión y la ayuda mutua , en p ro del r epa r to 
equil ibrado del es fuerzo product ivo y en cont ra de la concen t rac ión de 
la fuerza d e t rabajo para benef ic io de a lgunos - h e c h o - q u e en c ier to 
modo conduce a la equ idad en el d is f ru te de los b ienes económicos d e 
la intraestructura". 

Cont inúa la au to ra m e n c i o n a d a : " La educación de la es t ructura par-
ticular del país, o r i en t ada hacia la rivalidad competit iva y al aprovecha-
miento del es fuerzo produc t ivo de unos en benef ic io de otros, favorece 
la desigualdad en el r epa r to d e los b ienes acumulados como resul tado 
del t rabajo product ivo, de lo q u e resulta que unos acumulan en exceso, 
en tanto que otros p resen tan g randes carencias". Por consiguiente , para 
su ajuste a los pa t rones d e c o n d u c t a respectivos, los individuos sujetos d e 
la educación d e ambas es t ructuras t endrán que ser f o r m a d o s por cami-
nos d i s t i n t o s y c o n d i f e r e n t e s m é t o d o s . El p r o c e s o e d u c a t i v o 
"intraestructural" ind ígena está const i tu ido por los r emanen t e s del pro-
ceso prehispánico y colonial así como d e las raíces biológicas. Estos son 
puntos de vista muy impor t an t e s q u e d e b e m o s cons iderar en las comu-
nidades creativas. 
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Si b ien es cierto que a l g u n o s de los g rupos indígenas que pe rmane-
c ie ron relat ivamente i n d e p e n d i e n t e s , cerca de los cent ros urbanos , for-
m a r o n con éstos u n a u n i d a d d e in te rcambio económico d e productos 
agrícolas y ar tesanales - ca rac te r í s t i ca del capital ismo mercanti l- p e r o el 
cont ro l polí t ico y religioso l o e jerc ía el c en t ro u r b a n o ; esto imponía al 
i nd ígena u n sistema de s e r v i d u m b r e y d e p e n d e n c i a que , en algunas re-
giones del país, a ú n subsisten pa ras i t a r i amente y n o c o n f o r m a n u n a sim-
biosis. 

Es impor t an te cons ide ra r e n la c o m u n i d a d creativa, la experiencia, 
D de l tránsito de la i n t r aes t ruc tu ra i nd ígena (Pozas, 1.1995, pp. 172-175) a 
Q la es t ruc tura capitalista; "el p r i m e r paso consiste en lo que se ha denomi-

n a d o proceso de dest r ibal ización, el cual consti tuye so lamente la etapa 
inicial del p roceso total de l c a m b i o del i n d í g e n a cuyo t é r m i n o es la 

!< proletar ización". Los ind iv iduos d e u n a c o m u n i d a d creativa, p u e d e n 
co r re r el mismo riesgo al ser absorb idos p o r las manchas urbanas , per-

H d i e n d o todo su sen t ido c o m u n i t a r i o . 
c c Es impor t an te señalar c ó m o y d ó n d e se ha e fec tuado u n a simbiosis 
t e d e desarrollo, c o m o e j e m p l o e n el f e n ó m e n o de la destribalización no 

se limita so lamente a las m i g r a c i o n e s t empora les de los núcleos indíge-
Ei ñas hacia los cent ros de t r a b a j o d e t ipo capitalista, s ino que se observa 
pi también en muchas otras re lac iones sociales, c o m o las de in tercambio 
ge comercia l y las d e convivencia con gen te a j ena a la intraestructura , de las 
Q que suele derivarse la p e n e t r a c i ó n de nuevos cultivos, nuevos productos 
^ y nuevas cos tumbres en las c o m u n i d a d e s indígenas . 
a á Los cambios de la o rgan izac ión social d e u n a comun idad , cuando se 
^ '¡1 integra a la sociedad mayor ; y d e los e l emen tos de u n a e c o n o m í a de 

prestigio p o r los de u n a e c o n o m í a mercant i l , causan muchas veces rom-
g, p imien tos en la es t ruc tura famil iar , y llevan a los más jóvenes a la vagan-
pe cia y a la del incuencia . Se d e b e n evitar en la c o m u n i d a d creativa, desa-
de r ro l l ando p a u l a t i n a m e n t e u n p roceso con t ro l ado de desarrollo. Debe-
de mos t e n e r cu idado con es tos e l e m e n t o s y re lac iones del p roceso de 
Es descomunisac ión , ya q u e se p r e s e n t a n en pares contradic tor ios - u n o de 
^ cuyos c o m p o n e n t e s es a n u l a d o por el o t r o - , así lo exige u n a sociedad 

industrial deshumanizada . Al buscar resolverlos en u n a fo rma bipolar, 
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como par tes ambos d e u n continuúm, p o r u n a simbiosis b ien p laneada , 
se facilita la c o m p r e n s i ó n y el apoyo para el es tablec imiento d e las "co-
m u n i d a d e s creativas" o e c o c o m u n i d a d e s . Esta b ipo la r idad simbiótica 
d e b e q u e d a r resuel ta en los e j emplos d e c o m u n i d a d e s que existen hoy 
en día y q u e m e n c i o n a r é en el cap í tu lo 4. 

2.1.3. Simbiosis de los sistemas 

Joél de Rosnay (Rosnay, J . , 1991, pp.103-145) nos explica amp l i amen te 
c o m o el h o m b r e se ha t r a n s f o r m a d o progres ivamente en " n e u r o n a d e la 
T ie r ra" , i n t e g r a n d o u n s i s t ema ne rv ioso q u e ha c r e a d o redes . "La 
simbiosis e n t r e la b iosfera y la t eenósfera e n su f o r m a más avanzada y la 
más desmater ia l izada, es el or igen d e la const i tuc ión d e un ce reb ro pla-
netar io y de la soc iedad en t i empos reales". 

Una evolución sin t i e m p o de reposo q u e c o m e n z ó con los balbuceos 
de u n te légrafo y se c o n t i n u ó con la revolución del te léfono, de la televi-
sión y d e los n u m e r o s o s recursos m o d e r n o s de la comunicac ión en t re 
los i n t e ro rdenado re s . Nos mues t ra , como el h o m b r e ha c reado relacio-
nes simbióticas en el s eno de las soc iedades industr iales y en las más 
avanzadas, p o r q u e se h a n d a d o procesos c o n t i n u o s y no contradictor ios . 

C o m o es de esperarse , esta simbiosis n o conc ie rne so lamente a las 
relaciones vitales con los recursos d e la in formát ica , c o m p o n e n t e s de u n 
ce rebro planetar io . Ellas i g u a l m e n t e se realizan a otros niveles, encon-
trándose e n j u e g o las m á q u i n a s y los ambien te s más simples rurales, como 
el t ractor y el c a m p e s i n o y las soc iedades t écn i camen te más avanzadas en 
las que p o d e m o s c o r r o b o r a r las simbiosis d e relaciones. Nuestra responsa-
bilidad en el siglo que empieza, será precisamente una responsabilidad colectiva de 
desarmar lo fragmentario y lo contradictorio y de guiarnos por simbiosis que respe-
ten la vida del hombre y su libertad, así como a todos los animales, las plantas, el 
aire, el agua, etc.. 

Para c o m p r e n d e r m e j o r las i n t e r d e p e n d e n c i a s de esta nueva etapa, 
Rosnay cons idera p e r t i n e n t e observar y expl icar los mecanismos de base 
del f e n ó m e n o n a t u r a l d e la s imbios i s , s e g u i d a s d e las i n t e r f a c e s 
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biomecánicas e n t r e el h o m b r e y las m á q u i n a s ; en fin, las re laciones di-
rectas en t re el c e r e b r o h u m a n o y los o r d e n a d o r e s , condic ión determi-
nan te de la simbiosis p lane ta r i a , y q u e conl leve a u n a conciencia colecti-
va p o r i n t e rmed iac ión de los recursos d e c o m u n i c a c i ó n al servicio de la 
persona y la soc iedad del f u t u r o . 

El t é rmino simbiosis f u e c r e a d o en 1876 p o r el micó logo Antón De 
Bary, y ha sido a m p l i a m e n t e ut i l izado e n la l e n g u a m o d e r n a , ya que tie-
n e p r o f u n d a s impl icaciones sistémicas. Se le e m p l e a con f recuenc ia para 
designar u n a s imple asociación óp t ima e n t r e los individuos y las organi-
zaciones, o r d e n á n d o s e c o m u n i d a d e s vivas e n simbiosis, c u a n d o los in-
tercambios son equi l ib rados e n bene f i c io m u t u o d e aquellos que partici-
pan; estas asociaciones se f u n d a n en el i n t e r c a m b i o d e energías , econó-
micas, in formac iona les o cul tura les . 

C o m o e jemplo p o d e m o s ci tar a las univers idades , las cuales funcio-
nan más e f icazmente que aisladas, p o r q u e la total idad simbiótica es su-
per io r a la suma de sus c o m p o n e n t e s . Sin re lac iones simbióticas, la vida 
sobre la Tier ra no existiría. Las p lantas t i e n e n neces idad de los anima-
les, que a su ves t i enen n e c e s i d a d de éstas. Los h o m b r e s se n u t r e n de 
prote ínas fabr icadas por las l eguminosas vivas en simbiosis con los mi-
crobios fijadores del b ióx ido d e c a r b o n o . Sin simbiosis, n o existirían los 
herbívoros y por lo tan to n o h a b r í a p r o t e í n a s pa ra el c o n s u m o del hom-
bre . 

Los trabajos actuales c o n d u c e n a p e n s a r q u e el or igen d e la célula de 
los seres vivos, es d e na tu ra l eza s imbiót ica y se c o r r o b o r a q u e este fenó-
m e n o es muy i m p o r t a n t e p a r a apl icarse a n u m e r o s a s fo rmas d e organi-
zación, p resen te en niveles d e mayor c o m p l e j i d a d , c o m o las relaciones 
del h o m b r e con los ecos is temas y las m á q u i n a s creadas p o r él. 

Si por el contrario, creamos relaciones parasitarias con las máquinas, el 
ciberespacio, este terminará por aniquilar nuestro sentido crítico, creativo y libre, 
poniendo en peligro la ecos/era y siendo el hombre sólo un nodulo entre las redes. 

Los o r d e n a d o r e s y los r o b o t s p u e d e n l levarnos t ambién p o r u n cami-
n o equivocado. La simbiosis e n t r e el h o m b r e , los o r d e n a d o r e s y los re-
cursos, ya está c o m p r o m e t i d a . Los g r a n d e s sis temas telemáticos planeta-
rios (industriales, financieros, adminis t ra t ivos , comerciales , militares), 

los recursos públ icos c o m o el I n t e rne t , las fábricas automat izadas y hasta 
los "edificios inteligentes", están ya ah í pa ra probarlos. 

Los recursos y sistemas e j e r cen ac tua lmente sobre nosot ros nuevas 
desor ientac iones , lo vemos en ciertos grandes trabajos y proyectos deci-
didos por u n a elite política y técnica en el poder, t enemos c o m o e jemplo 
la falta d e compromisos de los p r o d u c t o r e s de automóviles en los trata-
dos de Río d e J a n e i r o que son imposibles de cambiar pese a la f ue r t e 
oposición d e la c iudadanía . La terr ible seducción que e je rcen sobre al-
gunas inteligencias, y q u e buscan just i f icar por u n a razón y u n p o d e r 
q u e legit ime sus actos. Las g r a n d e s organizaciones y los g r andes sistemas 
están a su servicio, o lv idando el "espír i tu de la evolución" y se resisten a 
toda mesura q u e p o n e en pe l igro su p rop ia existencia. Estos mecanis-
mos no son "conscientes", h a n r e n u n c i a d o a ref lexionar y decidir en 
bien de sí mismos y del p lane ta Tier ra . 

D e b e m o s buscar p o r la simbiosis e n t r e el hombre y sus múlt iples re-
cursos in te rconec tados , cons t ru i r el c e r e b r o planetar io del cybionte. 

¿A qué se d e b e parecer , el h o m b r e del futuro?. Rosnay lo señala ( 
RosnayJ . , 1991, pp . 127-131), "Biologistas, futurólogos, escritores de cien-
cia ficción se e n f r e n t a n después d e siglos de este ejercicio peligroso. 
Af i rman , de que el h o m b r e del f u t u r o será un superhombre, d o t a d o de 
capacidades intelectuales f e n o m e n a l e s p o r un ac recen tamien to del uso 
del n ú m e r o d e sus neuronas . Pud ie ra ser un f e n ó m e n o d o t a d o de u n 
gran ce rebro y unos m i e m b r o s p e q u e ñ o s , pero resulta q u e la biología 
no desarrol la tan ráp ido tales cambios . Lo que sí p u e d e ser cierto, es que 
el h o m b r e desarrol le un gran c e r e b r o Izquierdo a expensas d e su cere-
b r o D e r e c h o el del amor, la in tu ic ión y la comunión . Las d i fe ren tes visio-
nes del f u t u r o se focalizan sobre el individuo. Yo p re f i e ro cons iderar al 
h o m b r e , a la sociedad y la t ecnosfera y a la noosfera c o m o u n ensamble 
coevolutivo. 

Rosnay {ídem, pp. 132-134) lo señala: "Para mí, el h o m b r e del f u t u r o 
será el h o m b r e simbiótico, u n p o c o d i fe ren te f ís icamente y m e n t a l m e n -
te del h o m b r e del siglo XX, p e r o flexible y moldeable gracias a sus co-
nexiones neguen t róp icas biológicas, psicológicas, espiri tuales o bióticas 
con el cybionte. P o r los ex t raord ina r ios medios de c o n o c i m i e n t o y.ac-
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ción que le facilite u n a cu l t u r a simbiótica en el s eno d e comun idades 
creativas". 

Rosnay af irma la i m p o r t a n c i a d e la rea l idad virtual más q u e como 
u n a simple técnica d e c o m u n i c a c i ó n ; es u n a p u e r t a abier ta a nuevos 
espacios que el h o m b r e uti l izará para desplazarse con gran velocidad 
del pensamien to y de ver a distancia. Esto lo realiza hoy en día con el 
automóvil y los medios d e comunicac ión , en un f u t u r o aumen ta r á la 
rapidez por el don d e u b i c u i d a d q u e adqui r i rá p o r la te lepor tac ión, la 
te lepresencia , el c a m b i o d e aspecto exterior, el d e s d o b l a m i e n t o de la 
personal idad , o la c lonac ión de imágenes fractales de su p r o p i o cuerpo. 

La real idad virtual h a r á posible surgir posibi l idades d e exploración 
antes inimaginables . La simbiosis e n t r e la real idad virtual y la biótica 
conduc i r á a u n a i n t e r f ace ú l t ima e n t r e el c e r e b r o del h o m b r e y el del 
c ibionte . El h o m b r e p o d r á accede r a u n nuevo universo interior. A la 
relación en t re lo real y lo imaginar io , vend rá a agregarse la relación en-
tre lo real, imaginar io y lo virtual. Se dará u n universo in te r io r amplio y 
f e c u n d o en el que el e sp í r i tu a lcanzará super iores niveles d e compleji-
dad. Los jóvenes de hoy p u e d e n comunica r se p o r I n t e r n e t con estudian-
tes d e todo el m u n d o , c r e a r amis tades y re laciones satisfactorias con fa-
miliares a largas distancias. 

Todo lo an ter ior consti tuye el embr ión de u n a co-existencia planetaria, 
a pesar d e las l imitaciones d e conciencias simbióticas q u e lo con fo rmen , 
r eco rdemos que "el t o d o es más q u e la suma de las partes". Pero será 
necesar io el control é t ico y mora l p o r organismos in ternacionales de 
reconoc ida solvencia. 

Cor r emos el riesgo d e q u e la real idad virtual construya u n m u n d o 
mater ia l izado e n t r e lo imag ina r io y lo real, u n m u n d o susceptible de 
inf luenciar p r o f u n d a m e n t e nuest ras acciones individuales y colectivas. 
Rosnay p r o p o n e el cybionte , u n mac rogan i smo p lane tar io en vías de 
emergencia , para lo cual neces i tamos implemen ta r comunidades creativas 
q u e facul ten al co razón y al c e r e b r o h u m a n o s , c rear redes, tejidos de 
u n a vida solidaria, f r a t e r n a , amorosa r e p r e s e n t a n d o u n a globalidad de 
intereses simbióticos y n o parasi tarios. 
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2.1.4. Identidad personal y comunitaria 

La cot id ianidad es la expres ión inmed ia t a en cua lquier t ipo de comuni -
dad, en un t i empo, r i tmo y espacio concretos , se c o n f o r m a u n a comple-
j a t rama d e re lac iones sociales q u e regu lan la vida de las personas, favo-
rec i endo u n a iden t idad pe r sona l y u n a iden t idad comuni ta r ia . 

En un ar t ículo escrito p o r u n a c u b a n a Carol ina d e la Torre y que se 
d e n o m i n a : Conciencia de la mismidad: alma de la cultura cubana (Torre,C. 
pp. 237-242), señala la impor t anc i a de la vida en c o m u n i d a d para la ad-
quisición d e u n a iden t idad persona l y nacional . Este t e m a ha sido am-
pl iamente discut ido por sociólogos, psicólogos y an t ropó logos encon-
t r ando similares conclus iones . Hab r í a q u e aclarar antes q u é se e n t i e n d e 
por ident idad personal e i den t idad nacional . 

La iden t idad persona l es u n a consecuenc ia d e la iden t idad comuni -
taria p e r o a escala individual y t o m a n d o la an t ropo log ía biológica como 
guía: es la caracter ización d e u n a persona l idad def in ida q u e ha logrado 
integrar el l l amado a la vida, el sen t ido d e pe r t enenc ia y u n a lealtad 
relacional con el e n t o r n o , visualizando con c o m p r o m i s o y responsabili-
dad u n sen t ido holíst ico con el universo. 

En cuan to a la i den t idad comuni ta r ia , h a c i e n d o suyas las característi-
cas "objetivas" de un pueb lo , u n g r u p o de personas ha adqu i r ido u n a 
au to imagen al a sumir los rasgos y cos tumbres compar t idos de ese g r u p o 
h u m a n o . Los h a n p e r c i b i d o , e v a l u a d o , c o m p a r a d o , e f e c t i v a m e n t e 
vivenciado e i n c o r p o r a d o , en tan to representac iones , c o m o e lementos 
reguladores y o r i e n t a d o r e s del c o m p o r t a m i e n t o individual y social. 

Carol ina de la Torre {idem) señala: " cuando hab lamos de ident idad 
comuni ta r ia nos r e fe r imos al ser social y a su imagen, p o r q u e el ser d e 
un pueb lo y su núc l eo distintivo o mismidad n o p e r m a n e c e n ocultos 
para los que , en sus s ingular idades , rec iben, cons t ruyen, t ransmiten los 
e l ementos que les p e r m i t e n compar t i r subje t ivamente u n mismo espa-
cio sociopsicológico de pe r t enenc i a . Las represen tac iones compar t idas 
en to rno a t radiciones, historia, raíces c o m u n e s , fo rmas de vida, motiva-
ciones, creencias , valores, cos tumbres , act i tudes, rasgos y otras caracte-
rísticas de un pueb lo son, p rec i samente , las que nos pe rmi t en decir q u e 
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ese pueblo tiene una iden t idad y han sido adqui r idas en el s e n o de una 
comun idad" 

Tratándose de iden t idad n o t odo es subjetividad pero , p o r muy fuer-
tes, estables o di fundidas que sean las característ icas compar t idas p o r u n 
pueblo , no se puede hab la r de iden t idad sino existe la aprop iac ión sub-
jetiva de las mismas, s ino se hace de m a n e r a reflexiva y crítica. En cada 
barr io, en cada munic ip io se d e b e n realizar r eun iones de vecinos q u e 
faciliten la correflexión, 

j La identidad nacional se adqu ie re a través de las p e q u e ñ a s comuni -
£ dades p o r que se c o n f o r m a p r i m e r o la iden t idad comuni ta r ia , p e r o no-
^ basta t ener una representac ión social o sistema cognitivo q u e sirve a los 
£ individuos que la c o m p a r t e n c o m o e l e m e n t o de categorización. No es 
d así; ni siquiera es posible hab la r de iden t idad si no se cons ideran sus 
1 componen te s afectivos y act i tudinales . U n a fue r t e iden t idad comuni ta -

n a positiva (o cualquier o t ro t ipo de iden t idad social), p r e s u p o n e senti-
c mien tos de per tenencia , de lealtad al hogar, satisfacción y orgul lo con 

t(
 s u s r a íces , compromiso y par t ic ipación con el e n t o r n o p o r las prácticas 

y sociales y culturales propias . 
Una persona puede e t iquetarse o categorizarse a sí misma c o m o par-

E te de u n pueblo, pe ro no t ene r sen t imien tos y afectos vinculados con 
P esta inclusión. Puede t ene r sent imientos , pe ro sent imientos negativos 

q (vergüenza de su or igen, poca autoes t ima, etc.) . Po r úl t imo p u e d e t ene r 
\ representaciones y afectos, p e r o n o posee r act i tudes y fo rmas de vida 
a. : acordes con las de su p u e b l o ( compar t i r lengua, rel igión, ideología, cos-
a tumbres , relaciones persona les ). Esta pe r sona t iene e n o r m e s dificul-
a ' t a d e s Para integrar su prop ia iden t idad c o m o lo señala re i te ra t ivamente 
E Cari Rogers, en la con fo rmac ión de g rupos de e n c u e n t r o . 
E Ident idad supone relativa igualdad, con t inu idad (que pe rmi t e preci-
P' s ámen te el reconocimiento a pesar del paso del t i empo y de la diversi-
d l

 d a d d e miembros) y di ferencias con el otro. Pe ro la iden t idad no es 
E s inónima de armonía. No p o r la p resenc ia analéct ica de contrar ios , dife-
^ rentes pe ro iguales se m a n t i e n e u n equi l ibr io p e r m a n e n t e y estable, s ino 
d< c l u e l a contradicción in te rna d e b e facili tar el c rec imien to y la m a d u r e z 

p o r el diálogo y la comunicac ión . e( 
Pl 
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Ahora es tamos a v a n z a n d o e n la neces idad existencial de descubr i r la 
propia iden t idad , v e a m o s q u é nos d ice Maslow (Maslow, A. 19 94, pp. 
222-223). "Significa ha l l a r cuáles son nues t ros ve rdaderos deseos y carac-
terísticas y ser capaces d e vivir de u n m o d o q u e los exprese; a p r e n d e r a 
ser autént icos, s inceros e n el s e n t i d o de permi t i r q u e nues t ra conduc ta y 
nuestro l engua j e sean u n a exp re s ión e spon t ánea y ve rdadera de nues-
tros sent imientos" . La m a y o r í a d e noso t ros h e m o s a p r e n d i d o a soslayar 
la autent ic idad. P o d e m o s es tar e n m e d i o de u n a pelea , to ta lmente enfu-
recidos, pe ro si suena el t e l é f o n o , r e s p o n d e m o s con u n "diga" encanta-
dor. La au ten t i c idad es la r e d u c c i ó n de la falsedad hacia el p u n t o cero. 

C o m e n t a Maslow q u e las p e r s o n a s sanas, fue r t e s y definidas, son ca-
paces de e scucha r las voces de sus sen t imien tos con más clar idad que la 
mayoría de las personas . S a b e n c l a r a m e n t e lo q u e qu ie ren y lo que no 
quieren. Sus p r e f e r e n c i a s ín t imas les dicen que este color no a rmoniza 
con aquel o t ro , q u e n o q u i e r e n r o p a de lana p o r q u e les pica, o que no 
les gusta t e n e r re lac iones sexua les superficiales, se respe tan a sí mismos. 

Una c o m u n i d a d creat iva d e b e p r o p o r c i o n a r el espacio psicológico, 
emocional pa ra q u e las p e r s o n a s d e s d e n iños a p r e n d a n a expresarse con 
hones t idad , sin t e m o r a represal ias , con respeto a sí mismos y a todos. 
Las personas q u e p a r e c e n vacías, f u e r a de todo con tac to con sus propias 
señales in te rnas , r e c u r r e n s i e m p r e a cri terios ex te rnos pa ra todo, desde 
la elección de lo q u e c o m e n ("es b u e n o s pa ra ti") y la ropa ("está de 
moda") , hasta cues t iones de é t ica y valores. 

Las pe r sonas sanas p s i c o l ó g i c a m e n t e pa recen t ene r voces impulsivas 
c l a r a s r e f e r e n t e s a c u e s t i o n e s é t i c a s y d e va lo r . Las p e r s o n a s 
autorrea l izadoras h a n t r a s c e n d i d o , en gran med ida , los valores de su 
cultura, de su etnia, del nac iona l i smo , son mundicén t r i cas . Son ciudada-
nos del m u n d o , m i e m b r o s de la especie h u m a n a sobre t odo y an te todo. 
Son capaces de c o n t e m p l a r su p r o p i a sociedad obje t ivamente , ap roban-
do ciertos aspectos y d e s a p r o b a n d o otros. 

Las voces impuls ivas e s t án l igadas a la his tor ia de la especie, son 
filogenéticas, i n d i c a d o r e s p o r mi len ios del pel igro, de las alternativas, 
de la defensa , del s e n t i d o de la rea l idad , perder las nos hace accesibles a 
cualquier m a n i p u l a c i ó n . 
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Surge aquí la neces idad de q u e en las e c o c o m u n i d a d e s se capaci te a 
la gen te para q u e supe re su cul tur ización regional; es c u a n d o tocamos la 
ident idad colectiva, d e s p e r t a n d o el sen t ido de h e r m a n d a d universal , que 
rechaza la violencia, odia la gue r ra y hace todo lo posible p o r evitarla, 
respeta su espacio c o m u n a l emoc iona l e histórico, trata a t odos c o m o 
personas. 

O t ro de los objetivos q u e las c o m u n i d a d e s creativas d e b e n f o m e n t a r 
desde las familias y las escuelas, es persegui r el d e s c u b r i m i e n t o de la 
vocación, del p rop io dest ino, t o m a n d o en cuenta el e n t o r n o físico, polí-
tico y social. Par te del ap rend iza j e de qu iénes somos, pa r t e de la capaci-
dad de escuchar las p rop ias voces in ternas , reside en el d e s c u b r i m i e n t o 
de lo que q u e r e m o s h a c e r con nues t ras vidas, de e n c o n t r a r n u e s t r a mi-
sión en la sociedad. 

El descubr imien to de la p rop ia iden t idad es casi s i n ó n i m o con el ha-
llazgo de nuest ra carrera , q u e nos revela el altar en el cual nos inmolare -
mos. Descubri r cuál es nues t ra tarea en la vida es u n p o c o c ó m o encon-
trar nuestra pareja . Es necesar io que los jóvenes se t o m e n t o d o el t i e m p o 
necesar io a estos descubr imien tos , sin presiones de n i n g u n a especie . A 
med ida que adqu ie ran más conciencia de sus propias nece s idades y de-
seos, que se c o n o c e n más a sí mismos l legarán, con el t i empo , a encon-
trarse y a r econocerse con los otros. 

•luí'O 
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2.1.5. Participación ciudadana 

( ¡ 2 • - -La part ic ipación en los g rupos nos dice Berdanave (Be rdanave Díaz, J . 
1985, pp. 80-89), "no es sólo un i n s t rumen to para la solución d e los pro-
blemas, es sobre todo, u n a necesidad del ser h u m a n o " . S i e n d o el ser 
h u m a n o un ser gregar io p o r naturaleza, la par t ic ipación es el c a m i n o 
natura l para q u e el ser h u m a n o canalice su t endenc ia i nna t a a real izar 
proyectos, hacer cosas, a f i rmarse a sí mismo y d o m i n a r la n a t u r a l e z a y el 
m u n d o " . 

Además, su práctica envuelve la satisfacción d e neces idades n o me-
nos básicas, c o m o son: la in teracción con otras personas , la c o m u n i c a -

ción, la au toexpres ión , el desarrol lo del p e n s a m i e n t o reflexivo, el placer 
de crear y rec rear cosas, y la valoración de sí mismo p o r los demás . 

Dicho au to r señala que: "la par t ic ipación t iene dos bases c o m p l e m e n -
tarias: u n a base afectiva, par t ic ipamos p o r q u e sent imos p lacer en hace r 
cosas con otros. Otra , es u n a base ins t rumenta l , par t ic ipamos p o r q u e 
hacer cosas con otros es más eficaz que hacerlos solos. P o d e m o s com-
p r e n d e r m e j o r lo q u e significa part ic ipación, d a n d o lo caracterís t ico de 
lo contrar io , la marginal idad" . 

La marg ina l idad significa q u e d a r fuera de a lgún acto real izado en 
común , al m a r g e n de u n proceso ya sea p o r p rop ia voluntad o p o r recha-
zo del g rupo . Pasividad f r en te a los acontec imientos . 

Así, hay q u e precisar, q u e la participación consiste en ser elementos activos, 
responsables y comprometidos con los intereses comunes, hacer nuestros los benefi-
cios de la sociedad por nuestra intervención alerta e informada. Nos podrá seguir 
ilustrando si vamos al origen de la palabra participación, está significa: ser par-
te, tomar parte, tener parte. 

El mismo au to r nos indica que debemos aclarar lo que significa mic ro 
y macro par t ic ipación. La micropar t ic ipación es una asociación volunta-
ria de dos o más personas e n una actividad c o m ú n en la q u e p r e t e n d e n 
ú n i c a m e n t e o b t e n e r b e n e f i c i o s p e r s o n a l e s o i n m e d i a t o s . La 
macropar t ic ipac ión incluye la intervención de las personas en procesos 
dinámicos q u e consti tuyen o modif ican a la sociedad. 

En la c o m u n i d a d creativa s e - d e b e iniciar el a p r e n d i z a j e e n u n a 
micropar t ic ipación i n t e rdepend ien t e , interactiva desde la familia, pro-
y e c t a r s e e n la e s c u e l a , el t r a b a j o , el d e p o r t e p a r a l o g r a r u n a 
macropar t ic ipac ión a rmón ica y solidaria en toda la c o m u n i d a d . F o m e n -
tando m é t o d o s participativos en la educac ión p o r la crítica y ref lexión 
en los grupos . 

Insisto que en las c o m u n i d a d e s creativas es necesar io t o m a r en cuenta 
la dinámica participativa, p o r q u e a pesar de q u e la par t ic ipación es u n a 
necesidad básica, el ser h u m a n o no nace con el hábi to de sistematizarla. 

C o m o la par t ic ipación sistematizada es una habi l idad q u e se a p r e n d e 
y se pe r fecc iona en la práctica, es par te de la capacidad autoorganizat iva 
de las comun idades , p o r q u e existen fuerzas filogenéticas que llevadas 
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consc ien temente p u e d e n ayudar. Su proceso consis te en: 
1. La f u e r z a cohesiva d e las i n s t i t u c i o n e s soc ia le s c o m o el de la 

ecofamilia t iene sus propios d o g m a s y n o r m a s q u e d e b e n ser practi-
cadas conscientemente en la cot id ianidad, y apoyadas poster iormente 
por la escuela y toda la c o m u n i d a d . 

2. Los miembros d e u n a ecofami l ia y p o s t e r i o r m e n t e de cua lquier gru-
po, par t ic ipan más r e s p o n s a b l e m e n t e c u a n d o los objetivos son dis-
cutidos en u n a f o r m a reflexiva y crítica, si r e s p o n d e n o n o al fin 
holista de la familia y del g r u p o . 

3. La var iedad de mane ra s de pa r t i c ipa r (d i fe renc ias individuales en 
el c o m p o r t a m i e n t o par t ic ipa t ivo o la ro tac ión d e func iones ) , es una 
fuerza más para la d inámica de l g r u p o , p e r o ex ige u n a he ta rqu ía y 
u n a holarquía conscientes, ( t é rminos que se expl icarán en el siguien-
te inciso). 

4. La a tmósfe ra genera l d e u n g r u p o , a m b i e n t e conduc tua l , deriva en 
par te del l iderazgo c o o r d i n a d o r y asesor, más q u e d o m i n a n t e y arbi-
trario. 

5. La part ic ipación es más g e n u i n a y product iva, c u a n d o en el g rupo se 
conoce bien y se acep tan en sus diferencias . Se m a n t i e n e n bien in-
f o r m a d o s sobre lo q u e pasa d e n t r o y fue ra de sí mismos. 

6. La calidad de la par t ic ipación se f u n d a m e n t a e n la in formación ve-
raz y opo r tuna . Esto implica u n c o n t i n u o p roceso de creatividad de 
conoc imien to del g r u p o y d e s u e n t o r n o físico, psíquico y social. 
Requiere m a n t e n e r abiertos t o d o s los canales informat ivos confia-
bles d e u n a m a n e r a crítica y reflexiva. 

7. Se d e b e m a n t e n e r u n a fuerza a c t u a n t e d e r e t roa l imen tac ión sobre 
la part icipación, en el s en t ido q u e cada m i e m b r o conozca de mane-
ra rápida y efectiva las consecuenc i a s de sus actos y los resultados de 
la acción colectiva. Para esto, es necesar io m a n t e n e r u n a comunica-
ción f r a t e rna y hones ta . 

8. Las condiciones del diálogo d e b e n practicarse co t id ianamente como 
son: el respeto, dominio de las técnicas de discusión grupal y dramati-
zación, etc. El mejoramiento en la forma de expresarse con los térmi-
nos adecuados y no prolongar e n demasía el t i empo de intervención. 

D O L O R E S GARCIA-TÉLLEZ DE L A N D A 

9. Los miembros que más con t r ibuyen a las discusiones, in te rv in iendo 
ú t i lmente con f recuencia , t i enden a convertirse en e lementos focales 
de comunicac ión y sost ienen u n especial t ipo de discusión y n o de 
a rgumen tac ión . El estatus es de au tor idad moral , de aceptac ión de 
unos con otros, p u d i e n d o cambiar de dirección en la comunicac ión 
c u a n d o el t ema y el m o m e n t o los r equ ie ren . 

10. El t a m a ñ o de los g rupos es de la mayor impor tanc ia . P u e d e n ser 
g randes (70 personas) p e r o con in tervención d e u n faci l i tador p o r 
cada diez par t ic ipantes; en r e sumen , los g rupos d e b e n t e n d e r a ser 
de 10 personas p o r facilitador, es lo ideal, s ino la par t ic ipación tien-
de a bajar. 

O t ro p u n t o que debe considerarse en la par t ic ipación son las herra-
mientas operativas, para concret izar en conclusiones prácticas y no se 
quedarse so lamente en la especulación: 

El conoc imien to de la realidad es indispensable , para saber ac tuar 
sobre ella t r ans formándola , e m p e z a n d o p o r cada u n o de los par t ic ipan-
tes, sus percepciones , sus valores y creencias, sus t emores y aspiraciones 

Es necesar io pract icar el "mé todo d e investigación-part icipación" que 
tan b u e n o s resul tados prácticos ha a p o r t a d o en los úl t imos años. 

Teór icamente cualquier g rupo p u e d e hacer u n a autoinvestigación p o r 
su propia cuen ta (ejercicio de práctica al final del capí tu lo sobre u n a 
comun idad d e t e r m i n a d a ) . En un t rabajo d e campo , sin e m b a r g o dada 
la falta d e exper ienc ia en el uso de m é t o d o s y técnicas de recolección y 
análisis de datos, las c o m u n i d a d e s son a veces auxiliadas p o r equ ipos 
externos d e investigadores, quienes ac túan c o m o asesores d e la p rop ia 
comunidad , que registra los datos necesarios. 

Se p u e d e observar, que el conoc imien to d e la real idad e fec túa simul-
t áneamen te varios objetivos: creación del saber, concient ización, solu-
ción de problemas , capacitación y fo rmac ión práctica en par t ic ipación. 

En esta acción d e au toconoc imien to , la c o m u n i d a d deja d e ser sim-
ple obje to de estudio, como en la investigación tradicional , para conver-
tirse en suje to y protagonista , además de beneficiar ía . 

Se elimina la diferencia en t re investigador e investigado y sé desmitifica 
la investigación como algo reservado a los especialistas d e alta fo rma-
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ción académica. Los resul tados d e la investigación son aprovechados por 
la p rop ia c o m u n i d a d y n o s o l a m e n t e para publ icación ex te rna o para 
e labora r tesis q u e no regresan su benef ic io a la c o m u n i d a d . En los ejerci-
cios al final del capí tulo s e ñ a l o u n mé todo q u e h e e x p e r i m e n t a d o mu-
chas veces con gran éxito. 

2.1.6. Ecofinalidad 
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La evolución según Tei lhard d e C h a r d i n se re t ra jo en sí misma para ha-
cer su autoevolución, y se f o r m ó u n a nueva comple j idad de la estructura 
energét ica: una energía ps íqu ica en la cual la presión evolucionaría tomó 
la f o r m a de un au toconsc ien te f e rvo r p o r la vida, la noosfera . El impulso 
d e vivir, el l l amado a la vida h a b í a n estado s iempre ahí , na tura lmente , 
p e r o u n impulso h u m a n i z a d o p a r a vivir es un gusto r econoc ido de vivir, 
un deseo dir igido un p r inc ip io au to t rascendente . 

La esperanza, a lo q u e C h a r d i n (Bruteau, B., 1977, pp . 227-231) 
l lama el "gusto p o r la vida", es el aspecto in terno de la con t inu idad de la 
p rop ia fuerza vital, un a p a s i o n a d o a m o r al c rec imiento , al ser, eso es lo 
q u e se establece como fin d e la e c o c o m u n i d a d . El vigor evolucionario se 
pe rder ía si los h o m b r e s p e r d i e r a n su interés p o r la vida y constatamos 
q u e lo a p r e n d e m o s sólo en c o m u n i d a d y cuando no lo h e m o s aprendi-
do, co r robo ramos d o l o r o s a m e n t e al estado de desesperación al que es-
tamos l legando: 

Las cul turas evolucionan, d i c e Teilhard, igual que las especies. Tie-
nen su p rosper idad y d e c a d e n c i a confo rme a la vitalidad o lasitud de su 
acti tud an t e la vida. La ru ina d e u n a civilización se mues t ra p r imero en 
los e l ementos negativos d e su v ida psíquica: cinismo, al ienación, apatía, 
desesperación. El r emed io p a r a es to no es una motivación violenta, como 
el c o m e n z a r una guerra p a r a exc i ta r y unir al pueb lo con temor, ira y 
odio. A u n q u e el inst into d e la p rop i a conservación n o es nues t ro más 
p r o f u n d o motivo, más b ien , es la ambición de vivir: d e ser y d e ser más, 
la t rascendencia . Para e s t i m u l a r y u n i r a la h u m a n i d a d no necesitamos 
u n e n e m i g o c o m ú n , s ino u n a asp i rac ión común . 

D O L O R E S G A R U A - T É L L E ? . DE LANDA 

Sin e m b a r g o , la esperanza y aspiración c o m u n e s t i enen que ser algo 
tangible, n o u n a abstracción, o u n a vaga conclusión de u n sistema meta-
físico especulativo. En las c o m u n i d a d e s creativas t iene que ser un f u t u r o 
h u m a n o , sin él las pe rsonas de ja rán de construir , y a b a n d o n a r á n la crea-
tividad. La op in ión or ienta l védica señala que todo t ipo de bienestar, 
conoc imien to , p rogreso y avance espiri tual d e b e lograrse con todos los 
seres. 

Para ser consis tentes con los p l an t eamien tos que h e m o s e f ec tuado en 
capí tulos anter iores , el llamado a la vida debe hacerse con gozo de la vida, 
el "ser" p o r el "debe r ser", por u n a h ipe rcomple j idad de metas y objetivos 
en t re todos los sistemas de u n a e c o c o m u n i d a d . En t re la he t a rqu ía d e 
todos los e l e m e n t o s q u e c o n f o r m a n u n a comun idad , hacia la ho loarqu ía 
con todo el universo. 

Fig. 3 Jerarquías de los s i s temas 
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La ecocomun idad o c o m u n i d a d creativa eleva a valores los valores 
filogenéticos, he redados p o r m i l en io s , los pr incip ios vitalistas; el llamado 
a la vida la lealtad al individuo y el sentido de pertenencia, la capacidad de 
autoorganización y selección de estrategias válidas para la evolución de las espe-
cies a niveles superiores de complejidad, q u e han sido ve rdade ros guías en el 
desarrol lo de la evolución y no i lus iones grat if icantes. 

2.1.7. Características de la ecocomunidad 

1. En su seno, en u n a f o r m a ref lexiva se in tegran na tura leza y cultura. 
2. Se utiliza la interacción y s is tematización i n t e r d e p e n d i e n t e s que pro-

p o n e n las ciencias sistémicas e n t r e lo físico, lo biológico, lo psicoló-
gico, lo social y espiritual, hac ia u n a comple j idad di r ig ida con el fin 
ho lonómico de u n a conc ienc ia p lane tar ia . 

3. Cada individuo se c o m p r o m e t e con la c o m u n i d a d p a r a desarrollar 
ésta hacia u n a h i é r c o m p l e j i d a d h u m a n i z a d o r a . 

4. La comun idad se c o m p r o m e t e p a r a apoyar a cada u n o d e sus miem-
bros, para el máx imo desa r ro l l o d e su persona l idad , a u t o n o m í a y 
l ibertad. 

5.- Se fomenta cons tan temente el p r inc ip io de autoorganizac ión en todo 
el ecosistema, el pr incipio a u t o t r s c e n d e n t e en lo físico, lo biológico 
y lo espiritual, po r el a d e c u a d o m a n e j o de las m e j o r e s estrategias de 
exploración y desarrollo, ap l i cándo la s en acciones concre ta s en la 
cot idianidad. 

6. Se practican en la co t id ian idad , en las familias y en t oda la comuni-
dad, los tres factores vitalistas d e : llamado a la vida, lealtad al indivi-
duo, sentido de pertenencia, ap l i cados c o m o valores ét icos d e ident idad 
personal, solidaridad, r e spe to a la vida, a las cos tumbres , a los ante-
pasados, a las di ferencias d e g é n e r o , de edades y a t o d o el ambiente , 
en u n a f o r m a crítica y creativa; i n t e r a c c i o n a n d o el ser con el deber 
ser. 

7. Se realiza u n a mayor cohes ión al in ter ior d e las c o m u n i d a d e s , por 
un deseo de fidelidad a sus ra íces filogenéticas y a nuevas apt i tudes y 

D O L O R E S G A R C Í A - T É L L E Z DE L A N D A 

compromisos r e f l ex ionados e n par t ic ipación grupa l que p r o m u e -
van u n a conciencia cósmica. 

8. Se realiza c o s n t a n t e m e n t e u n a h ipe rcomple j i dad d e toda la comu-
nidad, en la q u e p r e d o m i n a el a m o r por nosostros mismos, los otros 
y el en to rno . 

9. En una c o m u n i d a d creativa, se es consciente d e las comple j idades 
perversas que se o r ig inan e n su s eno y se buscan soluciones p o r la 
part icipación colectiva, cr í t ica r e sponsab lemen te . 

10. Los "ruidos" o agres iones al s is tema q u e vienen del exterior, se ma-
nejan en f o r m a positiva, c o m o u n a o p o r t u n i d a d de c recer en com-
plejidad y conciencia , p o r la apl icación de su sistema de valores, ha-
ciendo uso d e los " o r d e n a d o r e s sociales" ( como los consejos ciuda-
danos, organizaciones civiles) necesar ios con "espíritu d e evolución" 
en sus ecosistemas físico, cu l tu ra l y social. 

11. Se desarrolla u n a evolución s imbiót ica, no parasitaria e n t r e indivi-
duo y colectividad, e n t r e na tu ra leza y cul tura , e n t r e c o m u n i d a d y 
sociedad más amplia , e n t r e g o b i e r n o s y cibernét ica . 

12. Existen leyes y de rechos individuales y comuni ta r ios q u e apoyan la 
he tarquía y la ho loa rqu ía d e los sistemas para lograr u n a conciencia 
planetaria. 

13. Se fomenta u n a enseñanza-aprendizaje que de sentido holográfico a la 
danza, el juego , el afán de exploración y el b u e n uso del lenguaje. 

14. Existen medios de p r o d u c c i ó n , d is t r ibución y de c o n s u m o que favo-
recen su cohesión interna, sus re laciones primarias, su infraes t ructura 
funcional . 

15. Se propicia u n universo i n t e r n o a m p l i o y f ecundo , en que el espír i tu 
pueda alcanzar niveles supe r io re s de comple j idad y personal ización. 

16. En las escuelas se propic ia la creat ividad y la resolución de proble-
mas en el a q u í y ahora , e n u n a f o r m a más participativa en t re padres 
de familia, maes t ros y a lumnos . 

17. La relación e n t r e lo real, lo virtual y lo imaginar io desarrol la u n a 
creciente creatividad. 

18. Se desarrol lan c o n s t a n t e m e n t e nuevas ecotecnias. 
19. Existe u n a conex ión con redes pa ra u n cont ro l bioét ico por organis-



mos in te rnac iona les d e r econoc ida solvencia 
20. La creatividad f o r m a pa r t e del sustrato individual, cul tural y de las 

inst i tuciones pa ra p o d e r da r or igen a nuevos ho lones q u e manifies-
ten la a u t o t r a s c e n d e n c i a del sistema ecocomuni t a r io 

2.2. La ecocomunidad se encuentra inmersa en una cultura 
hipercompleja 

Ahora , la gest ión, el c o n t r o l d e t i empos reales d e sociedades humanas y 
el c o m p r o m i s o r e s p o n s a b l e d e la evolución, exige u n a nueva cultura de la 
complejidad. C i e r t a m e n t e la biología y la ecología apor tan en parte las 
bases de esa cu l tura : n iveles de organizac ión, re t roacción, regulación, 
adaptac ión , recursos y ciclos. Pe ro t e n e m o s la neces idad d e u n a cultura 
n o sólo sistèmica, s ino q u e incida sobre la p r o f u n d i d a d del ser humano, 
más amplia, u n a cu l t u r a s imbiót ica q u e facilite el paso del ho lón físico, 
al biológico, al ps icológico, al social, al místico y al p lanetar io . La teoría 
genera l de la a u t o o r g a n i z a c i ó n y d e la d inámica de sistemas complejos, 
la h ibr idación e n t r e lo n a t u r a l y lo artificial, la "maqu inac ión" de lo bio-
lógico y la "biologización "de las m á q u i n a s ( como los mic rorobo ts que se 
in t roduc i rán en la s a n g r e y la c lonac ión) , no p u e d e n ser sólo las tenden-
cias que a l imen tan y r e f u e r z a n u n a nueva concepc ión de cul tura. 

La convergenc ia y p r o g r e s i v a m e n t e la fus ión en t re biología, mecáni-
ca e informát ica r e p r e s e n t a n más q u e u n a simple evolución científica o 
técnica. Ellas p o n e n las bases de la nueva cul tura simbiótica, impulsora 
de nuevas u top ías indiv iduales y colectivas. En el d o m i n i o científico y 
técnico, esta fus ión se t r a d u c e en la emergenc i a de nuevos sectores tales 
c o m o la bioética, la e l e c t rón i ca molecular , las nano tecno log ías (se en-
cargan del n o n a t o ) , la eco log ía industrial , la ecoingenier ía , la vida artifi-
cial, los recursos n e u r o n a l e s . 

Ellos j u e g a n u n rol d o m i n a n t e en la nueva cul tura pe ro no bastan, 
así la organizac ión , la c u l t u r a sistèmica y simbiótica igua lmente se intro-
ducen en una n u e v a visión del m u n d o , p e r o carecen de p ro fund idad . 
En veinte años la s is tèmica h a adqu i r ido carta de c iudadanía en materia 

de gestión de empresas , de u rban i smo, de cons t rucc ión de grandes re-
servas, d e eco log ía o m e d i c i n a . La r e c o n f i g u r a c i ó n d e empresas , la 
ret iculación d e las organizaciones , la t r ans formac ión de niveles j e rá rqu i -
cos, la emergenc i a d e empresas "policelulares", los edificios "inteligen-
tes", las educac iones "virtuales", son signos del cambio d e pa rad igma 
que vivimos, p e r o n o son suficientes para human iza rnos . 

H a sido u n a catálisis, e fec tuada no sólo p o r las nuevas tecnologías d e 
la i n f o r m a c i ó n y d e la comunicac ión , sino t ambién p o r la pene t rac ión 
de la cul tura biológica y ecológica en todas aquel las es t ructuras q u e te-
n ían u n a visión mecanicis ta h e r e d a d a del siglo XI y q u e con t inúa su 
vigencia. 

La nueva cu l tura de la comple j idad d e b e in tegra r los valores de la sim-
biosis:. el s e n d e r o del C e r e b r o Izquie rdo y el Ce reb ro Derecho , del ser 
mascul ino y f e m e n i n o a la vez, f avorec iendo la in tegración de las dife-
rencias con re spe to d e la diversidad. Ella d e b e reeligar lo na tura l y lo 
artificial en u n a visión ampl iada de la na tura leza y la civilización. 

En el p roceso d e esta nueva cul tura se d e b e n in t roduc i r otras relacio-
nes con el t i e m p o y la du rac ión . Una cu l tura fractal o holográf ica , es u n 
g e r m e n de u n a cul tura global , es lo mismo q u e u n huevo f e c u n d a d o , es 
el g e r m e n d e u n o rgan i smo vivo comple to . Cada ser h u m a n o p u e d e vi-
vir u n a cu l tura fractal dist inta en su p rop ia esfera t empora l p e r o conec-

holísüco de los Mílcmns. 
Organización Fractal 
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Fig. - OrgaiiiMción fractal 



tada c o n todo el universo p o r el p r inc ip io holístico d e los sistemas. 
Por la j e r a r q u í a d e los s i s temas se debe lograr u n a dens idad en el 

nivel de comple j idad d o n d e es té cada persona , cada comun idad , por-
t ando u n a cul tura global y n o u n a pa r t e d e la cul tura , u n a subcultura 
a l ienada p o r los otros. U n a c u l t u r a que n o sólo cree tejidos externos 
sino q u e pene t r e en la subje t iv idad d e cada individuo, c r e a n d o recursos 
neu rona le s planetar ios q u e se in te r re l ac ionan an te nuestros ojos. Recur-
sos que evolucionan a u n a ve loc idad ace le rada con relación a tiempos 
inmutables de referencia , p e r o que , p o r su complej i f icación, densifica 
los t iempos. 

La nueva cul tura del h o m b r e s imbiót ico es u n o de los catalizadores 
del porveni r p e r o sin olvidar los ho lones super iores el espiritual y el 
teocéntr ico. 

Creo pe r t i nen t e c o m e n t a r u n p o c o lo q u e dice sobre cul tura el libro 
que sacó la UNESCO ("Nues t ra Diversidad Creativa" en ju l io de 1994, 
pp. 19-22), en u n o de sus p á r r a f o s dice: "En u n m u n d o que se ha familia-
r izado con la "depurac ión é tn ica" , el fana t i smo religioso y los prejuicios 
sociales y raciales, es e s p e c i a l m e n t e u r g e n t e p romove r u n a reflexión más 
clara acerca de las fo rmas e n que p o d e m o s p r o m o v e r la coexistencia 
pacífica en t re las culturas. Casi todos los Estados son mult ié tnicos y tie-
nen d e n t r o de sus f ron te ras b u e n n ú m e r o d e culturas. Los modelos acep-
tados d e desarrol lo han p r e s t a d o poca a tención a la diversidad, asumien-
do que son más i m p o r t a n t e s las categorías func iona les c o m o la clase 
social y la ocupación . Sin e m b a r g o , ya se ha l legado a r econoce r que 
m u c h o s fracasos y desastres d e l desarrol lo se d e b e n a u n def ic iente reco-
noc imien to d e las c o m p l e j i d a d e s cul turales y étnicas. La identificación 
étnica y otras fo rmas d e iden t i f i cac ión de g r u p o p u e d e n desencadenar 
un confl icto violento si se las moviliza y m a n i p u l a para que lo.hagan." 

Cont inúa : " El pr inc ip io d e plural ismo, en el sen t ido de tolerancia, 
respeto y aceptación de la p l u r a l i d a d d e las culturas, tan impor tan te para 
las relaciones en t re los países, es t ambién aplicable d e n t r o de cada país, 
en las relaciones en t re d i f e r e n t e s g rupos étnicos". 

Con t inúa más adelante : "En el curso del desarrollo, estas relaciones 
se han vuelto problemát icas . A m e d i d a que las poblac iones se desplazan 

y su status cambia , los pueblos r edescub ren la iden t idad cul tural incor-
po rada en t radiciones pa ra resistir f r e n t e a lo q u e perc iben c o m o u n a 
amenaza a la in tegr idad , p rospe r idad o supervivencia de la comun idad , 
a la con t inu idad d e su cu l tura o a la t ransmisión d e sus valores. La movi-
lización que de tan to en tanto se p r o d u c e a l rededor de la ident idad grupal 
c o n d u c e a u n a nueva "política d e la e tnic idad". Los objetivos e n j u e g o 
incluyen o b t e n e r el cont ro l o el acceso al p o d e r del Estado, alcanzar u n 
status social superior , u n a mayor segur idad para la c o m u n i d a d o u n a 
mayor par t ic ipación en el ingreso y la riqueza." 

En las c o m u n i d a d e s del f u t u r o n o se p u e d e acep ta r la "politización 
de la cul tura ni de la religión", q u e m a n i p u l e n las etnias para favorecer a 
unos pocos; si n o en el r e c o n o c i m i e n t o ju r íd ico , polí t ico y social de la 
diversidad de culturas, para éstas p o d e r lograr con u n a conciencia críti-
ca y creativa su inco rporac ión al ho lomov imien to del universo. P o d e m o s 
decir con M a h a t m a Gandhi : " N o qu ie ro q u e mi casa q u e d e to ta lmen te 
rodeada de mural las , ni q u e mis ventanas sean tapiadas. Q u i e r o que la 
cul tura de todos los países sople sobre mi casa tan l i b remen te c o m o sea 
posible. Pe ro no acep to ser d e r r i b a d o p o r n i n g u n a ráfaga." 

En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e acabar d e raíz con la xenofob ia y 
el racismo que es tán resu rg iendo y con t ra r res ta r los antivalores que pro-
p u g n a n med ian t e u n a ape r tu ra y comun icac ión libres, m e d i a n t e deba-
tes abiertos. D e b e m o s t ambién auspic iar q u e las cul turas de mil lones d e 
indígenas del m u n d o merezcan m u c h o mayor respeto, su d e r e c h o a la 
tierra, más pro tecc ión , su educac ión mode los más apropiados , y su acce-
so a los i n s t rumen tos de comun icac ión u n apoyo más decid ido . 

D e b e m o s insistir t ambién en la neces idad de cultura de la vida cotidia 
na, a sumimos el c o n c e p t o de la vida cot idiana f o r m u l a d o por E. Pichón-
Riviére (Pichón, R.. E., 1985, p p . 67-71) y A. Pampl iega de Qui roga 
(Pampliega, Q. A., 1993, pp . 89-93) qu ienes cons ideran que: "En una 
primera aproximación podríamos definir la cotidianidad como el espacio y el tiem-
po en que se manifiestan, en forma inmediata, las relaciones que los hombres 
establecen entre sí y con la naturaleza en función de sus necesidades, configurán-
dose así lo que hemos denominado "sus condiciones concretas de existencia. 

Cotidianidad es la manifestación inmediata, en un tiempo, en un ritmo, en 



un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres 
en una época histórica determinada. A cada época histórica y cada organización 
social se dan distintos tipos de relaciones con la naturaleza y con otros hombres. 
Podemos caracterizar también la cotidianidad como el modo de organización ma-
terial y social de la experiencia humana, en un contexto histórico social determi-
nado. 

Otro de los factores necesarios pa ra q u e las c o m u n i d a d e s de l m u n d o 
m e j o r e n sus opciones de desarrol lo h u m a n o , d e b e n accede r al poder , lo 
q u e se d e n o m i n a e m p o d e r a m i e n t o , p a r a de f in i r sus f u t u r o s t é rminos de 
lo que han sido, de lo que son en la ac tua l idad y d e lo q u e finalmente 
desean llegar a ser. No olvidemos q u e toda c o m u n i d a d t iene sus raíces 
filogenéticas, sus anclajes físicos y espir i tuales que se r e m o n t a n simbóli-
camen te a sus orígenes, y debe p o d e r lograr q u e sean respetados . 

Es muy impor t an te que las c o m u n i d a d e s creativas desar ro l len una 
comprens ión cabal de sus valores, c reenc ias y otras pautas culturales. 
Estas pautas fractales d e s e m p e ñ a n u n papel i r remplazable al def in i r la 
ident idad individual y grupal , y o f r e c e n u n " lenguaje" c o m p a r t i d o en 
cada holón, que pe rmi te que los m i e m b r o s d e u n a sociedad se comuni-
q u e n para debat i r las cuest iones existenciales q u e escapan a la cotidiani-
dad . Pero también , a med ida que cada pe r sona se in te rna cada vez más 
p r o f u n d a m e n t e en el inexp lo rado te r r i to r io d e su s ingular idad , tene-
mos buenas razones para esperar q u e él o ella descubr i rán la inconfun-
dible huel la de u n a c o m u n i d a d c o m ú n y de u n des t ino c o m p a r t i d o con 
todo el universo. 

2.2.1. Nuevos principios valorativos de la ecocomunidad 

Podemos co r robo ra r que los valores e c o n ó m i c o s prevalecientes en nues-
tras sociedades de consumo, no h a n s ido capaces de cons t ru i r u n mejor 
m u n d o . El rol de los valores h u m a n o s , morales , espiri tuales es funda-
mental , el h o m b r e simbiót ico nace d e respetar y compar t i r los valores 
f e m e n i n o s y masculinos. N o los p o d e m o s cons ide ra r opues tos , sino re-
unirlos, son complementa r ios . 

Los c o m p o n e n t e s mayores del desa r ro l lo actual e c o n ó m i c o y social 
son la compe tenc i a y la c o n c u r r e n c i a d e intereses d e explotación y do-
minio del f ue r t e sobre el débil -va lo re s jus t i f icados en el c u a d r o de la 
evolución darwiniana y de la lucha p o r la v ida - , p e r o insuficientes para 
construir la p róx ima e tapa evolutiva d e la h u m a n i d a d . 

Duran te milenios, los seres h u m a n o s h a n asegurado su sobrevivencia 
gracias a la domest icación d e la e n e r g í a solar por la agr icul tura . Esta 
etapa de la evolución d e sociedades h a favorecido los valores de la natu-
raleza simbiótica: c o m p l e m e n t a r i e d a d , equil ibrio, utilización y m a n e j o 
de recursos. El p e r í o d o d e conquis tas económicas e industr iales de los 
dos úl t imos siglos, es el resul tado d e la explotación acelerada de com-
bustibles fósiles y ha privilegiado los valores "masculinos": compe tenc ia , 
conquista , dominac ión , c rec imiento . La transición que conocemos ha 
desar t iculado a la h u m a n i d a d , a m e n a z a post industr ial o bioecológica, 
sociedad de in fo rmac ión y de comun icac ión agresivas. 

Se necesita el regreso de los valores " femen inos" c o m o la sol idar idad, 
la c o m p l e m e n t a r i e d a d , el equil ibr io, d e valores análogos a aquellos q u e 
prevalecieron d u r a n t e el p e r í o d o d e sobrevivencia de la h u m a n i d a d . Es 
por lo tan to reductor , q u e r e r o p o n e r los valores " femeninos" y "masculi-
nos", es u n reto el buscar pone r los en u n con tex to d e simbiosis y n o d e 
antagonismo. 

Los c o m p o r t a m i e n t o s son e n f r e n t a d o s con fuer tes crisis, o d e u n a 
mane ra más sutil, c o m o luchas de poder . Pero las g randes características 
de los compor t amien tos subsisten y se verifican en la acción. Los valores 
masculinos son privilegiados en un universo técnico d e concu r renc i a y 
de conquista, m o d e l o típico de sociedades industr iales en c rec imiento . 
Pero la transición a través d e la sociedad simbiótica d e b e ape la r a los 
conceptos biológicos, ecológicos, d e comunicac ión , d e transversalidad y 
de recursos; es necesar io descubr i r los nuevos valores f emen inos . 

Joél de Rosnay (Rosnay, J., 1995, pp . 281) p r o p u s o hace a lgunos años 
en u n a confe renc ia en El Cen t ro d e Estudios Tecnológicos en París, el 
t é rmino "bionomía" , el ar te d e admin is t ra r la vida. Según esta persona , 
la b ionomía es la gestión de la vida personal en interacción con la vida 
colectiva del o rgan i smo social, e n el cual nosotros somos sus células. La 
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simbionía es la aplicación de los pr incipios de la evolución complejificante 
que conduce a la emergenc ia del cybionte y del ce reb ro planetar io . En 
la vida familiar y social debe ser c o n s i d e r a d o c o m o u n a cualidad a adqui-
rir. Para facilitar el porvenir, nosotros d e b e m o s a p r e n d e r a ser b iónomos 
- un estilo de vida que se in tegre a r m o n i o s a m e n t e en u n a percepción 
f e m e n i n a de la evolución h u m a n a - . P e r o para lograr esto, es necesario 
que descubramos la m u j e r nues t ra p r o p i a iden t idad . 

La emergenc ia d e estos nuevos va lo res—que se califican y simplifican 
c o m o femeninos , son abso lu tamente necesar ios para hace r progresar a 
la h u m a n i d a d por el camino de la so l idar idad , d e la justicia, del equili-
br io y de la paz. Ellos representan otra m a n e r a de ser, de vivir, d e actuar 
en la naturaleza y en la sociedad, de e j e r ce r el control y d e trasmitir los 
conocimientos propios de los c o m p o r t a m i e n t o s y la m a n e r a de reflexio-
na r y d e actuar de las mujeres . Son indispensables para cons t ru i r la so-
ciedad del m a ñ a n a y preservar el f u t u r o del p laneta . 

Una comun idad creativa debe pract icar los con habi l idad y discerni-
miento ; in tegrando los valores f e m e n i n o s en el m u n d o del p o d e r y de 
los conflictos; estos t ienen que ser a p r e n d i d o s en su seno y es tamos segu-
ros que inclusive renovarían rad ica lmente la imaginación política. El tras-
mit ir los valores f emen inos p u e d e ayudar a desa rmar el l iderazgo políti-
co de la concent rac ión de p o d e r y r iqueza, sobre la cual f u n d a n y legiti-
man gene ra lmen te las posiciones para e j e rce r el p o d e r polí t ico y d e uti-
lización de la violencia y la au tor idad , d e b e n modif icarse p o r posiciones 
f ra te rnas de servicio c o m p r o m e t i d o p a r a los que m e n o s t ienen. 

En las comunidades creativas los valores f e m e n i n o s se d e b e n expre-
sar en el cuidado de los recursos, con t r i bu i r en el equi l ibr io de las accio-
nes de los gobernantes , en las decis iones burocrát icas descentralizadas. 
Se debe apor tar u n a nueva lógica y u n a nueva cul tura para p r epa ra r el 
fu tu ro , log rando u n a c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e valores mascul inos y 
f emen inos que faciliten u n a simbiosis real social y planetar ia . La apertu-
ra a u n a nueva cultura d e la comple j idad . 

2.2.2. Importancia de las jerarquías en los sistemas 

Según Ken Wilber (Wilber, K.,1996, Vol.II, pp. 27-29) el p rob lema de las 
j e ra rqu ías es u n o de los p u n t o s y conclusiones más sutiles de las ciencias 
sistémicas evolutivas, n o p o d e m o s evitar destacar en estas ciencias su 
noción, ya q u e es u n c o n c e p t o q u e vive t iempos difíciles. Todo t ipo de 
teóricos, d e s d e los ecologistas p r o f u n d o s y los críticos sociales, desde los 
ecofeminis tas a los postes t ructural is tas pos tmode rnos , h a n hal lado la 
noción d e j e r a r q u í a n o sólo indeseable s ino c o m o la causa de m u c h a 
discr iminación social, op re s ión e injusticia. 

Y sin e m b a r g o , las c iencias sistémicas reales hab lan abier ta y bril lante-
men te d e j e r a r q u í a . Tal c o m o se e m p l e a en psicología, en la teoría evo-
lutiva y e n la teoría d e sistemas, u n a j e r a r q u í a es s imp lemen te u n a escala 
de órdenes de sucesos de acuerdo a la capacidad holística. En cualquier se-
cuencia de desarro l lo , lo q u e es total idad en un estadio se hace par te de 
un todo mayor en el es tadio s iguiente , p o r e jemplo : el nivel físico de 
desarrol lo es u n a to ta l idad, que q u e d a incluida en el siguiente nivel bio-
lógico, este a su vez en el psicológico, estos tres niveles anter iores en el 
social, q u e a su vez es u n a totalidad super io r y q u e d a inc lu ido a su vez, 
en el espir i tual y cósmico. Es lo mismo q u e u n a letra q u e es par te de u n a 
palabra comple ta , q u e a su vez es par te de un pá r r a fo comple to , y así 
sucesivamente. 

Howard G a r d n e r en Ken Wilber (Wilber K., 1993, pp.85-90) lo expli-
ca así pa ra la biología: "Cualquier cambio en un organismo afecta a to-
das las partes; no se p u e d e al terar n i n g ú n aspecto de la es t ructura sin 
afectarle en su total idad; cada total idad con t i ene partes y a su vez es 
par te d e u n a tota l idad mayor". 

Ar thu r Koestler (idem, pp . 93-95) a c u ñ o el t é rmino holán para referir-
se a aque l lo que , s i e n d o u n a totalidad en un contex to , es s imultánea-
m e n t e u n a parle en o t r o contexto . En otras palabras, la totalidad es más que 
la suma de las partes, y ese todo puede influenciar y determinar en muchos casos 
la función de estas y ese todo es evidentemente, a su vez parte de otro todo; (volve-
ré a ello enseguida , pa ra aplicarlo a la c o m u n i d a d creativa). 

Entonces , la j e r a r q u í a no rma l es s imp lemen te un o r d e n de ho lones 
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c rec i en t e s q u e r e p r e s e n t a n u n a u m e n t o d e to t a l idad y capac idad 
in tegradora - d e s d e á tomos y a cé lu las - p o r e jemplo , o a la persona , fa-
milia, c o m u n i d a d más amplia. Lo q u e a f e c t a al individuo, afecta a la 
familia, y esta a su vez afecta a la c o m u n i d a d , al barr io , a la colonia al 
municipio , al estado, al país. Esta es la r a z ó n p o r lo que l a j e r a r q u í a es un 
concep to tan central en la teoría de s is temas, la teoría de las totalidades 
u hol ismo ("total idad"). 

En u n a c o m u n i d a d creativa, se es c o n s c i e n t e de ser pa r t e de u n todo, 
es c o m o si existiera, u n a especie d e p e g a m e n t o que es imposible r o m p e r 
sin afectar al todo, p o r q u e esta especie de ligazón no se e n c u e n t r a en las 
partes aisladas. Este pr inc ip io de to ta l idad pe rmi t e q u e las par tes se re-
únan en u n a f o r m a in terac tuante , i n t e r d e p e n d i e n t e , se u n i f i q u e n , ten-
gan algo en c o m ú n , estén conec tadas d e fo rmas fractales que simple-
men te no podr ían estarlo p o r sí mismas. 

De esta manera , l a j e r a r q u í a convier te las acumulac iones en totalida-
des, no en f r agmentos inconexos, s ino en redes de intercomunicación mu-
tua. C u a n d o se dice q u e " el todo es m a y o r q u e la suma d e las partes", 
esta "mayor comple j idad" significa " j e ra rqu ía" . No significa dominac ión 
fascista; significa u n a más alta o más p r o f u n d a c o m u n i d a d q u e r e ú n e las 
hebras aisladas en la red real, q u e uni f ica molécu las para h a c e r células, 
para crear organismos. Q u e unif ica p e r s o n a s para f o r m a r comun idades , 
que unifica comun idades para crear s o c i e d a d e s más amplias . 

Esta es la razón por la que " jerarquía" y " tota l idad" son p r o n u n c i a d a s 
a m e n u d o en la misma frase. También es la razón p o r la q u e las jerar-
quías se d ibujan como u n a serie de c í rculos concéntr icos , o p o r q u e en la 
ley evolutiva de f o r m a de elipse o c u p a n u n círculo u n i d o a o t ro círculo 
d e u n a m a n e r a a s c e n d e n t e ver t ical , h o l a r q u í a y h o r i z o n t a l m e n t e , 
he ta rqu ía . Un nivel d a d o p u e d e c o n t e n e r otros niveles d e n t r o d e él 
(holones) . De esta f o r m a los teóricos d e s is temas t i enden a decir: dentro 
década nivel, he tarquía ; mire niveles, h o l a r q u í a . 

2.2.2.1. Holismo Creciente 

Creo de la mayor impor tanc ia t o d o lo an te r io r para la con fo rmac ión de 
una nueva visión del m u n d o y de la cul tura . Si lo "cultural" se ref iere al 
con jun to de significados, valores e iden t idades inter iores que compar t i -
mos con qu ienes part ic ipan d e u n a c o m u n i d a d similar a la nuestra , ya se 
trate de u n a c o m u n i d a d tribal, d e u n a c o m u n i d a d nacional o de u n a 
comun idad mundial .Y la "social", p o r su par te , se ref iere a las fo rmas 
materiales e inst i tucionales externas a la c o m u n i d a d (su f u n d a m e n t o 
tecno-económico, sus estilos arqui tectónicos , sus códigos de escri tura y 
el t amaño de sus poblaciones , por e j emplo ) . Por la perspectiva holística 
vemos que lo cul tural y lo social están un idos i n sepa rab l emen te desde 
su f u n d a m e n t o , p u d i é r a m o s decir desde las raíces filogenéticas, ¿por qué 
hemos c reado u n a f r agmen tac ión en t re lo i n t e r n o y lo ex te rno , e n t r e lo 
social y lo cultural? Po rque todavía nues t ra visión del m u n d o es frag-
mentada . 

Si hab lamos en té rminos generales , "lo cul tural" t iene que ver con la 
visión del m u n d o q u e compar t imos colect ivamente y "lo social ", con el 
f u n d a m e n t o mater ia l de esa visión del m u n d o . Social significa, pues, 
cualquier c o m p o n e n t e objetivo, concre to , material , y espec ia lmente el 
componen t e tecno-económico (hemos sido recolectores, hortícolas, agra-
rios, industriales, etc.). 

Cada ho lón sólo r e s p o n d e a aquellos est ímulos que caen d e n t r o de 
su espacio, que se ajustan a su visión del m u n d o . Si nosotros n o amplia-
mos nuestra visión del m u n d o por u n a nueva cul tura con sus adecuadas 
manifestaciones sociales, n o p o d r e m o s pasar a u n holón de mayor com-
plejidad, c o m o p u e d e ser u n a conciencia holística. 

Mis pensamien tos individuales, en suma, sólo existen en el m a r c o d e 
una c o m u n i d a d d e prácticas, l enguaje y significados culturales sin el cual 
no podr ía ar t icular el m e n o r p e n s a m i e n t o individual. Y este ampl io sus-
trato es nues t ra cul tura , nues t ra visión cul tural del m u n d o , nues t ro espa-
cio, todo lo que t iene que ver con nues t ra filosofía de la vida. En las 
comunidades del f u t u r o este es u n o d e sus pr incipales objetivos. 



2.2.2.2. Integración Holográfica 

Para e n t e n d e r este t é rmino es n e c e s a r i o q u e acudamos al holograma. 
U n ho log rama es un tipo de r e p r e s e n t a c i ó n t r id imensional c reado con 
la ayuda del láser; su caracter ís t ica más in t r igante aparece cuando, al 
r o m p e r la placa holográfica, c u a l q u i e r a d e los trozos resultantes, cada 
una de las porc iones , con t i ene e n t e r a la imagen original, es decir, cada 
f r a g m e n t o no p u e d e cons iderarse s e p a r a d a m e n t e del con jun to . ¡ Cada 
par te con t i ene la total idad! Cada u n a d e nuest ras células con t i ene todo 
el código genét ico. 

Hoy en día, los científicos c o m i e n z a n a c o m p r e n d e r que la propia 
base de la realidad tiene, s o r p r e n d e n t e m e n t e , características holográficas, 
pues cada part ícula subatómica n o p u e d e considerarse ais ladamente, su 
comportamiento está determinado por la colectividad, cada u n a ayuda a gene-
rar las otras, que, a su vez, la g e n e r a n a ella, y de a lguna m a n e r a , podría-
m o s d e c i r q u e c a d a p a r t í c u l a ( u n h o l ó n ) c o m p o n e y c o n t i e n e 
d i n á m i c a m e n t e a todos las demás . Cada persona en una comunidad, contie-
ne a todas las demás, y cada persona está contenida en la comunidad, no pode-
mos considerarlas aisladamente, cuando hacemos un estudio de su cultura. 

La implicación filosófica más revo luc ionar ia de la física cuánt ica con-
siste en que todas las cosas d e n u e s t r o universo - incluidos nosotros -, 
Danah Zohar lo m e n c i o n a en su l i b ro El yo cuántico (Zohar, D., 1996, 
pp.78-89) que pa recemos existir i n d e p e n d i e n t e m e n t e , somos en realidad 
aspectos de un modelo orgánico que lo abarca todo. El universo es un todo insepa-
rable, una unidad, donde las propiedades de cada parte están determinadas por 
las propiedades de todos los demás, y donde, al estar todos los fenómenos 
interrelacionados, para poder explicar cualquiera de ellos es preciso comprender 
todos los otros. 

De f o r m a que, en algún sen t ido , p o d e m o s af i rmar que u n a cultura 
abarca todos los niveles d e c o m p l e j i d a d , el físico, el biológico, el psicoló-
gico, el social, el espiritual, todos los ho lones , a todos los individuos, a 
todos los componen te s , que la to ta l idad de la existencia está plegada 
d e n t r o de cada región del espacio y de l t iempo, que todo está contenido 
en todo. No considerar los así nos d a u n a cosmosvisión parcial de la rea-

lidad cul tural d e u n g r u p o h u m a n o . P o d e m o s sent i rnos aislados de las 
cul turas ind ígenas , sin r e c o n o c e r q u e éstas están d e n t r o d e nosotros p o r 
la perspectiva ho lográf ica y q u e si estas m u e r e n algo m u e r e en nosotros, 
lo mismo sucede c o n cada especie an imal o vegetal q u e aniqui lamos. 

Ea realidad no es entonces, más que una proyección proveniente de un nivel 
hologáfico unificado más profundo con el que todos estamos dinámicamente 
interconectados; la fuente o matriz generativa está en el orden implícito, es decir en 
el océano de energía no manifiesto que llamamos espacio vacío. C o m o el con-
cep to d e h o l o g r a m a resulta d e m a s i a d o estático, B o h m lo d e n o m i n a 
"ho lomovimien to , a f i rma que la rea l idad se envuelve y desenvuelve cons-
t an t emen te , e n t r e el o r d e n impl icado, en las especies, inscrito en el có-
digo gené t ico , y en la mater ia en cada á tomo, tal vez desde el quar t , y el 
o r d e n mani f i e s to en todo el universo, y lo hace a u n r i tmo tal que el 
m u n d o visible a p a r e c e u n i f o r m e , lo hace f rac ta lmente . 

Cada cu l tura d e b e c o n t e n e r los d i fe ren tes niveles del ser, todos dirigi-
dos al h o l o m o v i m i e n t o , r o m p e r des t ru i r u n o de los niveles, dificulta el 
o r d e n imp l i cado y el o r d e n mani f i e s to en todo el universo. De nuevo, 
nos e n c o n t r a m o s con esta descr ipc ión d e la natura leza del universo, que 
lejos de resul tar novedosa en la historia del pensamien to , vuelve a ser 
e n o r m e m e n t e s imilar a tantas otras expresadas p o r distintas t radic iones 
filosóficas y espir i tuales . Ken Wilber(Wilber , K., 1997, pp. 88) nos lo dice 
en sus p rop i a s palabras: " las fases, ho lones , niveles de total idad de la 
evolución, p r e sen t an cada vez más, u n a organización estructural creciente 
en comple j idad , in tegrac ión y u n i d a d , c o n o c i m i e n t o y conciencia con la 
total idad del universo". Si destruimos uno de estos niveles imposibilitamos al 
universo en su nivel ascendente de conciencia. Una cultura que no fomente la 
perspectiva holística y holográfica del universo, posee una Cosmovisión fragmen-
tada de la realidad. 

Conclusiones: 

1. La espec ie h u m a n a está e n g a r z a d a hoy en día, c o m o n u n c a antes en 
la historia e n u n proceso sin p r eceden t e : d e b e cons t ru i r en el inte-
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rior, un organismo vivo de u n nivel de organización super ior a aque-
lla de su propia ident idad. 

2. La metáfora holistica nos sirve para imaginar tal perspectiva y visualizar 
la próxima etapa p robab le de la evolución humana . 
Debemos imaginar, qué tipo de comunidades deben conformarse para 
dar origen al ecoc iudadano c o m p r o m e t i d o con su m i c r o m u n d o y 
m a c r o m u n d o . Estas comun idades deben ser c o m o un tejido vivo, que 
se r ep roduce c o m o las células embrionar ias de un organismo vivo. 
En esas nuevas comun idades se debe desarrollar una conciencia de la 
propia ident idad personal y la ident idad colectiva, implementándose 
las 19 características señaladas. 

Las comunidades creativas d e b e n confo rmar holones que conserven 
su individualidad, su totalidad, su comunión o parcialidad (ser par-
tes) en relación con los otros y su autotrascendencia . Sin estas comu-
nidades se dificulta la creación del ho lón etnia, nación y estado. 
Nuestra visión del Cosmos debe ser integral, es una superes t ruc tura 
de holones, una totalidad superior, más n o la última Total idad, siem-
pre el desarrol lo de nuevos holones es un proceso dinámico. 
Los va lores d e b e n se r c o n s i d e r a d o s c o m o p a r t e d e las ra íces 
filogenéticas de la h u m a n i d a d . 

3. Debemos integrar en una nueva cul tura el sendero del ce reb ro dere-
cho y el ce rebro izquierdo. , lo mascul ino y lo f emen ino , la vida coti-
diana y colectiva. 

9. La nueva cul tura debe p romover un desarrollo holográfico y holístico. 

7 

EJERCICIOS 2.1.1 / EL 
Dificultad 2 

Objetivo: 

Material: 

Procedimiento: 

Preguntas: 
1. ¿Puede el reloj, ser reloj sin sus partes? 
2. ¿Crees que cada par te t iene una func ión válida para que el reloj sea 

una unidad? 
3. ¿Puedes desmonta r el reloj y analizar todas sus partes una por una y 

saber qué hora es? 
4. ¿Crees que el reloj es un holón, por qué? 
5. ¿Crees ahora p o d e r pensar d i fe ren te sobre lo que es una totalidad, 

por qué? 

Observaciones: Aunque todavía existen muchos reduccionistas, no obs-
tante parece habe r m e n g u a d o el peso de estos. No es necesario repet ir 
el mal que se ha ocasionado a lo social y cultural y a la f ragmentac ión del 
Cosmos con esas conceptualizaciones. 

EL FRUTERO 
Dificultad 3 y 4 

Objetivo: Descubrir que. la creatividad, la.unidad y la multiplicidad 
del Cosmos se dan, p o r q u e cada holón las practican a su 
vez en su interior. 

Material: Llevar un f ru te ro a la clase con variedad de frutas que se 
puedan comer. 

Descubrir que n o hemos c o m p r e n d i d o el Cosmos como 
Totalidad de totalidades, sino que hemos f ragmentado sus 
partes. 
Un reloj viejo que se pueda desarmar, p u e d e ser un des-
pe r t ador que ya n o se use. 
Desbaratar el reloj en sus partes y pos te r iormente tratar 
de volver a poner las en su lugar. Contestar el cuestiona-
rio. 



Procedimiento: Imaginar que c a d a f ru ta es u n holón y el f ru t e ro es el 
Cosmos. Con t e s t a r las siguientes preguntas: 

Preguntas: 
1. ¿Qué pasa si sacas u n a pe ra? 
2. ¿Qué pasa si sacas u n a m a n z a n a ? 
3. ¿Qué pasa si comes toda la f r u t a ? 
4. Supon que cada f ru ta es u n h o l ó n , el físico, el biológico, el social, el 

cultural, el espiritual. ¿ C ó m o es la calidad de ese f ru te ro , si te comes 
los diferentes holones? ¿ Q u é le pasa al f ru te ro? 
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Observaciones: Debemos a c e p t a r cu l tura lmente , que el Cosmos es la 
naturaleza y el proceso p a u s a d o d e todos los dominios de la existencia, 
desde la materia, la men te , ha s t a Dios. El Cosmos incluye el cosmos 
(fisiósfera), la vida (la b iosfera) , la psique (la noósfera) y la theos (la 
teósfera, el dominio divino). C a d a totalidad es un holón , si aniquilamos 
a u n o de ellos f r agmen tamos el Cosmos , deja de tener sent ido, unidad. 
Pero es necesario aclarar q u e el C o s m o s no está acabado, el t iempo dis-
curre y las totalidades de hoy s e r á n las partes del mañana , no existe una 
Totalidad última, el f ru t e ro p u e d e c rece r indef in idamente , estará más 
surtido, será me jo r a med ida q u e c rece en complej idad. 

EJERCICIO 2.2 
EL SOPORTE DE MIS PENSAMIENTOS 
Dificultad 4 

Objetivo: 

Material: 
Procedimiento: 

Descubrir que mis pensamien tos individuales, en suma, 
sólo existen, en el m a r c o de un amplio sustrato cultural, 
sin el cual no p o d r í a art icular el m e n o r pensamien to in-
dividual. 
Cuadernos , lápices y rotafolios. 
El sistema familia, cada equ ipo lo explícita en diferentes 
holones, e l ig iendo el que le es más accesible: a) el am-
biente rural, b) el a m b i e n t e u rbano , c) semiurbano, d) el 

indígena. Debe rán informarse deb idamen te , po r lo tan-
to es tarea pa ra desarrollarse en el hogar y con una sesión 
intermedia , para contestar el cuestionario: 

Preguntas: 
1. ¿Cómo viven, qué hacen , qué esperan lograr, qué n o logran, cuáles 

son sus normas, como g r u p o familiar? 
2. ¿Cuáles son sus semejanzas y sus diferencias en t re los holones selec-

cionados? 
3. ¿Cuáles son sus valores? 
4. ¿ Cuáles son sus desvalores? 
5. ¿ Cuál es su cosmovisión? 

Observaciones: La cultura n o es algo desenca rnado que cuelgue ideal-
m e n t e de alguna parte, sino que t iene c o m p o n e n t e s materiales (del mis-
m o m o d o que los pensamien tos t ienen componen t e s materiales, áto-
mos, metales como el litio y bioquímicos como las proteínas,) . Todo fe-
n ó m e n o cultural tiene su corre la to social, y estos componen t e s sociales 
concre tos son las moda l idades tecnológicas, las fuerzas de producc ión 
(la hortícola, agraria, industrial , artesanal, etc.), las instituciones con-
cretas, los códigos y las pautas escritas, las ubicaciones geopolíticas (al-
deas, poblados, estados, etc.). Estos componen te s sociales materiales, em-
p í r icamente observables - e l sistema social r ea l - resultan cruciales a la 
hora de est imar los tipos de visión cultural del m u n d o . 

CULTURA HOLÍSTICA Y HOLOGRÁFICA 
Dificultad 2 

Objetivo: 
Material: 
Procedimiento: 

E n t e n d e r lo q u e significa cultura holística y holográfica. 
Un espejo de c u e r p o en te ro en el hogar. 
En el hogar cada par t ic ipante se p o n d r á f r en te al espejo y 
contestará las preguntas que se comen ta r án por equ ipo 
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pr imero y luego con t o d o el grupo. Sacando conclusio-
nes generales . 

Preguntas: 
1. ¿ Sientes que tu cue rpo y tu ser f o r m a n una totalidad indivisible? 
2. ¿Dónde se forman tus pensamientos? ¿Dónde tus sentimientos? ¿Dón-

de tus emociones? 
3. ¿Sientes que tus brazos, tus p ie rnas , tu vientre, tu corazón, poseen 

algo en común? 
4. ¿Sientes que c u a n d o algo te due l e , todo tu organismo se resiente? 
5. ¿Sabes que tu puedes agredir a tu organismo? ¿Cómo? 
6. ¿Sientes que eres semejante y d i f e r e n t e a la vez de otros seres huma-

nos? ¿Por qué? ¿ Cómo? 

Observaciones: Cada ho lón h u m a n o para ser holográfico debe mante-
ner su unidad o "totalidad", ser igual pe ro diferente , equivalente, pero 
al mismo t iempo conservar su "parcial idad", ser parte del género huma-
no, ser parte de la totalidad. Posee u n a interioridad y una exterioridad; 
tiene que conservar, su propia a u t o n o m í a , la que t iene que defender . Si 
fracasa en el in tento de m a n t e n e r y conservar su propia ident idad, sim-
plemente deja de existir como h o l ó n . 

La capacidad para conservar su individual idad, su propia integridad 
le viene otorgada por el principio au to t rascenden te , su autoorganización, 
holísticamente con todo el universo, perspectiva holística. 

Un i n d i v i d u o d e c u a l q u i e r e s p e c i e p u e d e n t r a i c i o n a r su f in 
holonómico por las presiones e x t e r n a s e in ternas a que son sujetos, para 
man tener su au tonomía , debe d e f e n d e r su ser holístico y holográfico. 
La autoorganización de los ecosis temas nos demues t ran lo anterior, aun-
que toman m u c h o t iempo si n o los su j e t amos a nuevas presiones. 

DOLORKS G A K C I A - T K U . K Z DK L A N D A 

PUNTO DE APOYO 
Dif icu l tad 2 

Objetivo: Aclarar que la realidad está compuesta de holones, holones 
todo el camino hacia arriba, holones todo el camino hacia 
abajo, sin arribar n u n c a a una Totalidad úlúma. 

Material: Lápices y cuadernos , p izarrón. 
Procedimiento: En equ ipo leerán el c u e n t o y r e sponde rán al siguiente 

cuestionario. 
Poster iormente se comentará en g r u p o y se sacarán conclusiones co-

munes. 
Hay un ant iguo relato sobre este p u n t o que habla de un rey que se 

dirigió a un sabio, para p regunta r le po r qué la Tier ra n o se caía en el 
espacio. El sabio le respondió que "la Tierra estaba apoyada sobre un 
león". Entonces el rey p regun tó nuevamente : "¿Y sobre qué se apoya el 
león?". "Sobre un elefante", contes tó el sabio. "¿Y el elefante?", con t inuó 
inquir iendo el rey, "¿sobre qué descansa?". " El e lefante descansa sobre 
una tortuga", f u e la respuesta del sabio. " Y sobre qué se apoya...", iba a 
insistir nuevamente el rey, c u a n d o el sabio lo atajó diciéndole: "Sobre 
otra tortuga, Su Majestad, a part i r d e ahora u n a tor tuga se apoya sobre 
otra tortuga". 

Tortugas todo el camino hacia aba jo y holones todo el camino hacia 
abajo. No impor ta cuán abajo de scendamos p o r q u e s iempre terminare-
mos descubr iendo holones que, a su vez, descansan sobre otros holones. 
Macroscópicos y microscópicos. 

Preguntas: 
1. ¿Haz pensado a lguna vez sobre cuántos holones estás apoyado? Des-

críbelos, a nivel físico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual? 
2. Si no fuera así. ¿Qué te pasaría? ¿Podrías llegar a Dios? ¿Podrías llegar 

a tus hermanos? ¿Podrías p e r d e r t e como ser h u m a n o ? 
3. ¿Que pasa si aniquilas un ho lón? ¿Qué pasa si acabas con una espe-

cie, con u n g r u p o humano? 
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Observaciones: No existe n inguna totalidad que n o sea, al mismo tiem-
po parte de otra totalidad. Y así o c u r r e de mane ra indef in ida e intermi-
nable. El t iempo discurre y las total idades de hoy serán las partes del 
mañana . 

Aun la mismo "totalidad" del Cosmos no es más que u n a par te de la 
totalidad del m o m e n t o siguiente, y así indef in idamente . Y, pues to que el 
Cosmos está compues to de holones , es de la mayor impor tanc ia descu-
brir lo que todos los holones t ienen de c o m ú n , p u e d e permi t i rnos co-
menzar a vislumbrar lo que t iene en c o m ú n la evolución en todos los 
dominios. Holones en la fisiósfera, ho lones en la biosfera, ho lones en la 
psicósfera, holones en la teósfera. El impulso a ascender (autotrascen-
dencia) , el impulso a seguir s i endo u n a totalidad (actividad), el impulso 
a seguir s iendo u n a parte ( c o m u n i ó n ) , el impulso a seguir s iendo una 
individualidad (personalización en el ser h u m a n o ) y el impulso a des-
cende r (disolución). 

Bibliografía específica: 

Bruteau Beatrice: Evolución hacia la divinidad, Editorial Diana, México, 1977. 
Diez Faifax José : Entre la evolución y la eternidad, Editorial Kairós, Barcelona, 1996. 
Maslow H. Abraham: La personalidad creadora, 5 a Edición, Editorial Kairós, Barcelona, 

1994. 
París Carlos: El animal cultural, Edit. Crít ica Grijalbo, Barcelona, 1994. 
Pérez de Cuellar Javier: Nuestra Diversidad Creativa, Ediciones UNESCO, París, 1996. 
Rosnay d e j o é l : L'hommesimbiotique, Edición d u Senil, Paris, 1991. 
Wilber Ken: Sexo, ecología, espiritualidad. L ib ro I, Editorial Gaia, España, 1996. 
Wilber Ken: Breve historia de todas las cosas, Editorial Kairós, Barcelona, 1997. 
Zohar Danah: El yo cuántico, Edivisión, México,1996. 

CAPÍTULO 3 
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L A NUEVA CULTURA 

Objetivos del capítulo: 

1. O b s e r v a r q u e hoy a ú n prevalecen dos corr ientes en la educac ión cul-
tural , p r o f e s o r e s sin fo rmac ión y práctica humanís t ica , profesores de 
o r i e n t a c i ó n humanís t i ca que favorecen la creatividad. 

2. Apoyar q u e la enseñanza cultural personal de la or iginal idad y la uni-
c idad n o sólo sea formal , sino también in fo rmal en la vida cot idiana. 

3. Insistir q u e pa ra el tercer milenio la cu l tura d e b e satisfacer la necesi-
dad del d e s c u b r i m i e n t o de la iden t idad personal y colectiva y con ella 
d e la vocación d e servicio y c o m p r o m i s o con el en to rno , en relacio-
nes a r m ó n i c a s y solidarias 

4. D e s p e r t a r e n el e d u c a n d o la p e r c e p c i ó n uni t iva, la e x p e r i e n c i a 
holís t ica, d e s c u b r i r s imu l t áneamen te lo t empora l y lo e te rno , lo sa-
g r a d o y lo p r o f a n o de sus vivencias cotidianas. 

5. Favorecer q u e el desarrol lo del c iberespacio vaya a u n a d o a un desa-
r ro l lo s u p e r i o r del espír i tu y el corazón h u m a n o s . 

3.1. Objetivos de la nueva cultura 

3.1.1. Fomenta la introspección 

Maslow (Maslow, A., 1994, pp . 230-240), nos indica que si observamos la 
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educación en nuestra sociedad, d e s c u b r i m o s dos factores n e t a m e n t e di-
ferentes . En p r ime r lugar, nos e n c o n t r a m o s con u n a a b r u m a d o r a mayo-
ría de maestros, directores, o rgan i zado re s de estudios, inspectores de 
escuela, que se dedican a impar t i r c o n o c i m i e n t o s que los n iños necesi-
tan para vivir en u n a soc iedad indust r ia l izada . N o son especialmente 
imaginativos o creativos, ni t a m p o c o sue len p regun ta r se p o r qué ense-
ñ a n lo que enseñan . Su pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n es la eficacia: la implan-
tación del mayor n ú m e r o de hechos e n el mayor n ú m e r o d e niños, con 
un m í n i m o de t iempo, gasto y e s fue rzo . Por o t ro lado, está la mayoría de 
los profesores de or ientac ión h u m a n í s t i c a cuyo objetivo es la creación 
de seres h u m a n o s mejores o, en t é r m i n o s psicológicos, autorreal izados y 
au to t rascendentes . 

En clase, el objetivo tácito del a p r e n d i z a j e es, a m e n u d o , la recom-
pensa que se ob t i ene al complace r a l maes t ro . Los niños, en u n a clase 
normal , enseguida a p r e n d e n q u e la creat ividad se castiga, p e r o que se 
recompensa la repet ic ión de u n a r e spues t a memor izada , y, p o r lo tanto, 
se concen t r an más en lo que el m a e s t r o qu ie re que digan que en la com-
prens ión del p rob lema. Puesto que el a p r e n d i z a j e escolar se cen t ra en el 
compor t amien to y no en el p e n s a m i e n t o , el n iño a p r e n d e exactamente 
c ó m o t iene que compor ta r se , m i e n t r a s que sus pensamien tos los guarda 
para sí. 

Los estudiantes, están i m p r e g n a d o s del aprend iza je extr ínseco y re-
accionan an te las calificaciones y e x á m e n e s c o m o reacc ionaba u n grupo 
de chimpancés ante u n a p rueba de l abo ra to r io con unas fichas d e póquer. 
En u n a de las mejores universidades d e l país, un m u c h a c h o estaba senta-
do leyendo u n l ibro y un amigo al pasar , le p r e g u n t ó por qué estaba 
leyendo un libro que no era d e la clase. La única razón para leer u n libro 
era la r ecompensa extr ínseca que o b t e n d r í a . En ese a m b i e n t e universi-
tario de "fichas de póquer" , la p r e g u n t a era lógica. 

La expresión "conseguir u n t í tu lo" r e s u m e todos los males de la edu-
cación o r i en tada ex t r ínsecamente . El es tud ian te adqu ie re su tí tulo des-
pués de invertir cierto n ú m e r o de h o r a s en la universidad; a esas horas 
se les l laman " créditos". Todo c o n o c i m i e n t o que se impar t e en la univer-
sidad t iene su "valor m o n e t a r i o " en c réd i tos , con poca o n i n g u n a distin-

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE L A N D A 

ción en t re las diversas asignaturas. U n semes t r e en teatro, p o r e jemplo , 
vale tantos créditos c o m o u n o d e filosofía. Además , pues to que se consi-
dera que lo ún ico que r ea lmen te t iene valor es el t í tulo final, a b a n d o n a r 
la universidad antes de finalizar el ú l t imo cu r so es u n a pé rd ida de tiem-
po para la sociedad y u n a p e q u e ñ a t ragedia pa ra los padres. Todos he-
mos oído hab la r de la m a d r e q u e se l a m e n t a la locura de su hija que deja 
la universidad para casarse, c u a n d o estaba el ú l t imo año, p o r q u e así "des-
perdicia" su educac ión . El valor del a p r e n d i z a j e in t r ínseco que repre-
senta los años pasados en la univers idad n o se t i ene en cuenta . 

Creemos que en el f u t u r o en u n a univers idad ideal no h a b r á créditos, 
calificaciones, títulos ni asignaturas obligatorias d e n t r o d e un curr ículo 
rígido. Una pe r sona p o d r á a p r e n d e r lo q u e quiera , la descr ipción de los 
seminarios y la capaci tación de los p rofesores indicar ían a los estudian-
tes quiénes deb ían asistir y qu iénes no . 

' En la c o m u n i d a d ideal, la educac ión ext r ínseca estaría al alcance de 
todo el que quisiera, pues to que cua lqu ie ra p u e d e a p r e n d e r y mejorar . 
Los que desean a p r e n d e r p o d r í a n incluirse en g rupos tan to de personas 
creativas, intel igentes, superdo tadas , c o m o p o d r í a incluirse es tudiantes 
con l imitaciones, p o r q u e todos p u e d e n a p r e n d e r espiri tual y emocio-
na lmente . 

La enseñanza estaría en todas partes, es decir, n o se l imitaría a cierto 
edificios y horar ios , y los profesores ser ían todos los seres h u m a n o s que 
tuvieran algo que quisieran compar t i r con los demás . La educac ión du-
raría toda la vida. Incluso mor i r p u e d e const i tuir u n a exper ienc ia filosó-
ficamente esc larecedora y a l t amen te educativa. 

La enseñanza ideal sería u n a especie d e re t i ro educacional d o n d e 
in ten tar encon t ra r se a u n o mismo, descubr i r lo que nos gusta y quere-
mos, para qué somos b u e n o s y para qué no. La gen te exigiría diversas 
asignaturas y seminarios, sin estar seguros d e hacia d ó n d e se e n c a m i n a n , 
pe ro t r a t ando de descubr i r su vocación, y, u ñ a vez e n c o n t r a d a p o d r í a n 
recurr i r a la educac ión universitaria. Así pues, los objetivos pr incipales 
de u n a c o m u n i d a d creativa en el área d e la educac ión ser ían el descubri-
mien to d e la iden t idad y, con ella, d e la vocación. 

O t ro d e los objetivos que las c o m u n i d a d e s creativas d e b e n f o m e n t a r 
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desde las familias y las escuelas, es persegui r el d e s c u b r i m i e n t o de la 
vocación, del p r o p i o des t ino , t o m a n d o en c u e n t a el e n t o r n o físico, polí-
tico y social. Par te del ap rend iza j e d e qu iénes somos, p a r t e d e la capaci-
dad de escuchar las p rop ias voces in ternas , reside en el descubr imien to 
de lo que que remos h a c e r con nuest ras vidas, d e e n c o n t r a r nues t ra mi-
sión en la sociedad. 

El descubr imien to d e la p rop i a iden t idad es casi s i n ó n i m o con el ha-
llazgo d e nues t ra car re ra , q u e nos revela el altar en el cual nos inmolare-
mos. Descubr i r cuál es nues t r a tarea en la vida es u n p o c o c ó m o encon-
trar nues t ra pareja . Es necesar io q u e los jóvenes se t o m e n t o d o el t iempo 
necesar io a estos descubr imien tos , sin pres iones d e n i n g u n a especie. A 
m e d i d a que a d q u i e r a n más conciencia de sus propias neces idades y de-
seos, que se c o n o c e n más a sí mismos l legarán, con el t i empo , a encon-
trarse y a r econoce r se c o n los otros. A veces, ocu r re algo muy parecido 
c u a n d o e n c o n t r a m o s n u e s t r a car rera . Nos sent imos a gusto en nuestro 
t rabajo y de r e p e n t e p a r e c e q u e vein t icuat ro horas al día n o son suficien-
tes y nos l a m e n t a m o s lo cor ta q u e es la vida h u m a n a . 

En nuest ras escuelas, sin embargo , m u c h o s conse je ros vocacionales 
no t i enen n i n g u n a n o c i ó n de los posibles objetivos d e la vida h u m a n a en 
sociedad, colec t ivamente , ni s iquiera de lo que es necesar io pa ra alcan-
zar u n m í n i m o de fe l ic idad. Esta clase d e consejeros sólo considera la 
neces idad q u e la soc iedad t iene d e ingenieros agrícolas o hidráulicos. 
N i n g u n o nos hace cues t i ona rnos j a m á s que si no somos felices en nues-
tro t rabajo , en la c o m p a ñ í a con los otros, con esta desor ien tac ión habre-
mos p e r d i d o u n o de" los m e d i o s más impor t an t e s para a lcanzar la propia 
p len i tud . 

En r e s u m e n , en las c o m u n i d a d e s creativas se d e b e r á ayudar a los ni-
ños, a los jóvenes , a los adul tos a mi ra r d e n t r o de sí, en la pa r roqu ia a 
través de las catequesis , j u n t o con las escuelas y los cen t ros de desarrollo 
comun i t a r io i m p l e m e n t a r cursos de desarrol lo h u m a n o , descubr i r la im-
por tanc ia de las re lac iones h u m a n a s armónicas . 

Los valores n o p u e d e n f u n c i o n a r si no existe u n a iden t idad personal 
y colectiva, su grave ausenc i a es la causa de las des in tegrac iones a todos 
los niveles. La e d u c a c i ó n h u m a n i s t a q u e se f o m e n t e en la c o m u n i d a d no 

d e b e olvidar la natura leza intr ínseca, de u n a esencia, de pe r t enenc ia a la 
especie, la h e r e n c i a filogenética que nos hace descubr i r nuevos niveles 
de c o n c i e n c i a y personal ización; es b u e n o recorda r que n o somos ente-
r a m e n t e n u e s t r o p r o p i o proyecto , e n t e r a y s imp lemen te u n p r o d u c t o d e 
nues t ra p r o p i a voluntad , a rb i t rar ia y exclusiva, c o m o lo a f i rmaba Sartre, 
somos el l og ro de miles d e años del uso de las me jores estratégias de 
desa r ro l lo inscritas en nues t ro código gené t i co p o r todo el g r u p o huma-
no, s o m o s d e u d o r e s d e la g ran energ ía i n t eg radora del cosmos. 

Los psicólogos human i s t a s y psiquiatras t ranspersonales r econocen 
que sus exper ienc ias clínicas les h a n l levado a conceb i r al ser h u m a n o 
c o m o p o s e e d o r de u n a esencia t rascendenta l , q u e t iene sus raíces en 
u n a na tu ra l eza biológica c o m p a r t i d a p o r todos. Estos profes ionales ayu-
d a n a las pe r sonas a descubr i r su pe r t enenc i a a la especie, ha descubr i r 
su n i v e l b i o c é n t r i c o , su n ive l n o o c é n t r i c o , p a r a p a s a r al n ive l 
m u n d i c é n t r i c o . Su p rop ia biología subjetiva se d e b e actualizar, "esco-
ger" o ut i l izar pa ra "hacerse a sí m i s m o ' y "hacerse con los otros". Sólo 
c o m o dice Ken Wilber ( Wilber, K., 1996, p. 38) es posible acceder a la 
m e n t e s u p e r i o r a t ravés d e la i n t r o s p e c c i ó n d e n u e s t r o s h o l o n e s 
d e s c e n d e n t e s , para c o m u n i c a r n o s con ellos, in te rpre ta r los y elevarlos 
a s c e n d e n t e m e n t e a niveles super iores d e concienc ia y compar t i r nues-
tros hal lazgos con los otros. 

3.1.2. El gozo de la vida 

La co t id i an idad es la expres ión inmed ia t a en cua lqu ie r tipo d e comuni -
dad , en u n t i empo , r i tmo y espacio concre tos , se c o n f o r m a u n a comple-
j a t r a m a d e re lac iones sociales q u e regulan la vida d e las personas , favo-
r e c i e n d o u n a iden t idad persona l y u n a iden t idad comuni ta r i a . 

U n o d e los objetivos pr inc ipa les de u n a c o m u n i d a d creativa será en-
s e ñ a r q u e la vida es preciosa. Si n o hay gozo de la vida, u n o de los valores 
p r inc ipa les q u e se c o m e n t a n en el l ibro Un Modelo Familiar para el Siglo 
XXI, n o valdr ía la p e n a vivirla. Por desgracia, m u c h a gen te n o conoce el 
gozo, esos escasos m o m e n t o s d e total a f i rmación d e la vida que se-11a-



man experiencias cumbres . F r o m m (Fromm, E., 1941, pp . 87) escribió 
que: "quienes t ienen deseos d e vida pasan, a m e n u d o , p o r m o m e n t o s de 
gozo, mientras que qu ienes t i enen deseos d e m u e r t e n u n c a pa recen vi-
vir m o m e n t o de gozo y su a p e g o a la vida es muy débil". Estos úl t imos 
corren toda clase de riesgos es túpidos , c o m o si desea ran q u e u n acciden-
te les ahor ra ra la molest ia de suicidarse . 

En condic iones adversas, c o m o e n campos d e concent rac ión .Víc tor 
Frankl comenta : q u e va loraban cada ins tante d e su vida c o m o precioso, 
lucharon por m a n t e n e r s e vivos mien t r a s q u e los o t ros se de j aban mor i r 
sin resistencia, Esto m i s m o lo c o n f i r m a n psicólogos mexicanos d u r a n t e 
el ú l t imo temblor en la c iudad d e México para aquel los que q u e d a r o n 
en te r rados en t re los escombros , sobrevivieron aquel los que ten ían a m o r 
a la vida. 

Los psicólogos descr iben a los d rogad ic tos c o m o seres f u n d a m e n t a l -
men te depr imidos , b á s i c a m e n t e abu r r idos d e la vida, que mues t r an su 
existencia como u n a l lanura sin accidentes . Colin Wilson (Wilson, C., 
1967, pp. 92), en su l ibro Introduction to the New Existentialism, señaló q u e 
la vida ha de t ene r u n s igni f icado, h a d e l lenarse con m o m e n t o s de g ran 
intensidad que le d e n valor y h a g a n q u e merezca ser vivida. De no se r 
así, el deseo de mor i r t i ene s e n t i d o , pues ¿quién va a q u e r e r a g u a n t a r u n 
dolor o un abur r imien to sin fin?. 

¿Qué p u e d e hacer u n a c o m u n i d a d creativa para con t ra r res t a r el de-
seo de m u e r t e de u n a j u v e n t u d drogad ic ta , pa ra re fo rza r el deseo d e 
vida desde la infancia?. Tal vez lo más i m p o r t a n t e q u e p u e d e n o f rece r al 
n i ñ o y al joven es un sen t ido d e a u t o t r a s c e n d e n c i a , de real ización p l e n a 
de sus posibilidades. Los n iños o b t i e n e n gran satisfacción c u a n d o ayu-
dan a alguien m e n o r o más déb i l q u e ellos a lograr algo. La creat ividad 
del n iño p u e d e f o m e n t a r s e e v i t a n d o la rigidez organizativa. Pues to q u e 
los niños imitan las act i tudes d e los educado re s , se a len ta rá a éstos pa ra 
que se convier tan en pe r sonas a l eg res y autor rea l izadoras . Los p a d r e s 
t ransmiten a sus hijos m o d e l o s d e c o n d u c t a d e f o r m a d o s , p e r o si los edu-
cadores son más sanos y f u e r t e s ps i co lóg icamen te , el n i ñ o imitará estos 
últimos. 

Maslow (Maslow, A., 1994, p p . 67-78) cons idera q u e es posible conce-

bir las exper iencias cumbres , la exper ienc ia del sobrecog imien to , miste-
rio, asombro o pe r fec t a consumac ión c o m o objetivo y r e c o m p e n s a del 
aprendizaje, c o m o su fin al igual que su pr inc ip io . 

Debemos d e nuevo a a p r e n d e r a con t ro la r y a canalizar nues t ros im-
pulsos d e s t r u c t o r e s . L o s d í a s e n q u e F r e u d t r a t a b a a p e r s o n a s 
superinhibidas ya h a n pasado y hoy nos e n f r e n t a m o s con el p r o b l e m a 
opuesto, el d e expresar todo impulso i nmed ia t amen te , sin m e d i r sus 
consecuencias. Es posible en u n a c o m u n i d a d creativa enseñar l e a la gen-
te que los cont ro les no son necesa r i amen te represivos. Las pe r sonas 
autorrealizadas d i sponen d e un sistema d e control en el cual canaliza-
ción y gratif icación colaboran para q u e el resul tado sea más p l acen te ro . 
Esas personas saben p o r e jemplo , que es más agradable c o m e r en u n a 
mesa bien puesta con u n a comida bien p repa rada , a u n q u e d i s p o n e r d e 
todo eso requiera mayor control. Algo semejante ocurre con la vida sexual. 

Los p rob lemas del mal y del su f r imien to en el presente d e b e n o c u p a r 
toda nuestra a tenc ión , p o r q u e estos son reales y todo el m u n d o d e b e 
afrontar los ta rde o t emprano . ¿Es posible c rear una exper ienc ia c u m b r e 
que nos i lumine?. H e m o s descubier to que las experiencias c u m b r e s con-
tienen dos componen te s : u n o emociona l d e éxtasis, y u n o in te lectual de 
i luminación. No es necesar io que ambos estén presentes s imu l t áneamen-
te. El orgasmo sexual, p u e d e ser muy satisfactorio emoc iona lmen te , p e r o 
no i luminar en n ingún sent ido a la persona . En u n a c o n f r o n t a c i ó n con 
el dolor y la muer t e , p u e d e darse u n a i luminación extática, c o m o actual-
men te u n a amplia bibliografía nos lo señala. Algunas personas al aproxi-
marse la muer t e , t ienen vivencias de i luminación y clarividencia filosófi-
ca. Huxley (Huxley, A., 1963, pp. 56), ilustra cómo u n a p e r s o n a p u e d e 
mor i r en un estado de reconcil iación y aceptación, en lugar d e ser.arras-
t rado fue ra de esta vida de u n m o d o indigno. 

3.1.3. Autorrealización 

¿Qué q u e r e m o s decir con autorreal ización? ¿Cuáles son las característi-
cas psicológicas que esperamos gene ra r en un sistema educat ivo ideal? 
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La persona a u t o r r e a l i z a d a vive en u n estado d e b u e n a salud psicológica; 
sus neces idades bá s i ca s están satisfechas. ¿Qué la motiva, pues, a conver-
tirse en u n a p e r s o n a o c u p a d a y capaz?. Pa ra empezar , las personas 
autorreal izadas t i e n e n u n a causa en la q u e c reen , u n a vocación a la que 
se en t regan . C u a n d o hablan de "su t rabajo", se r e f i e ren a su misión en la 
vida. Si p r e g u n t a m o s a u n a b o g a d o au tor rea l izado p o r qué decidió prac-
ticar la a b o g a c í a , q u é c o m p e n s a c i ó n o b t i e n e de toda esas rut inas y 
trivialidades, n o s r e s p o n d e r á algo como: "Bien, s imp lemen te m e indig-
no c u a n d o veo q u e a lguien se ap rovecha de o t ra persona . N o es justo". 
La justicia r e p r e s e n t a para él u n valor f u n d a m e n t a l . No p o d r á explicar-
nos p o r qué va lo ra la justicia, al igual q u e u n artista no p o d r á decirnos 
por qué valora la bel leza. Dicho d e o t ro m o d o pa rece que las personas 
au tor rea l izadoras h a c e n lo q u e hacen p o r a m o r a los valores fundamen-
tales y úl t imos, es d e c i r p o r a m o r a u n o s pr incip ios q u e pa recen intrínse-
camen te valiosos. P r o t e g e n y a m a n esos valores y si algo o alguien los 
amenaza , se a l z a r á n e n su defensa , ind ignados , l l egando incluso al sacri-
ficio p rop io . 

Para la p e r s o n a au tor rea l izadora , esos valores no son abstractos. For-
man par te d e su c u e r p o tan to c o m o sus huesos y arterias. Lo que motiva 
a las pe r sonas au to r rea l i zadoras son las verdades e ternas , los valores-del-
ser, la b o n d a d , la v e r d a d y la belleza d e la pe r fecc ión . Van más allá de las 
polar idades y t r a t a n d e ver la u n i d a d subyacente . P r o c u r a n d o integrarlo 
y ensancha r lo t o d o . 

En el l ibro Un Modelo Familiar para el Siglo XXI, t r a tamos de demostrar 
que el s is tema d e valores es necesar io para pasar d e las estrategias de 
supervivencia a las d e explorac ión y desarrol lo, son inhe ren te s a la espe-
cie, sólo u n f u e r t e b l o q u e o p o r a lguna causa t r aumát ica p u e d e impedir 
su ejercicio. El a m o r c o m o la vitamina D es i n h e r e n t e al organismo. Si 
e l iminamos la v i t amina D d e nues t ro r ég imen a l iment ic io enfermare-
mos. Dec imos q u e el a m o r es u n a neces idad p o r 1.a misma razón. Si pri-
vamos a u n n i ñ o d e t o d o amor, p o d e m o s matar lo . Los que t rabajan en 
u n hospital s a b e n q u e los bebés q u e no son a m a d o s p u e d e n mor i r de un 
resfr iado. ¿Neces i t amos la verdad en este m i s m o sent ido? Encuen t r a los 
psiquiatras q u e , si se priva al ser h u m a n o d e la verdad , se cae en una 

especie de e n f e r m e d a d peculiar, se vuelven paranoicos , se desconfía de 
t o d o el m u n d o y se trata d e h u r g a r de t rás de todo, en busca de significa-
dos ocultos. Esta especie de desconf ianza crónica es c i e r t amen te u n a 
e n f e r m e d a d psicológica. Así que la privación de la verdad e n g e n d r a u n a 
patología , u n a metapato logía . Una metapa to logía es la e n f e r m e d a d q u e 
resulta de verse pr ivado de unvalor-del ser. 

La privación d e la belleza p u e d e causar e n f e r m e d a d . Las personas 
muy sensibles es té t icamente se d e p r i m e n y se s ienten incómodas en u n 
e n t o r n o feo. 

Lajus t ic ia es o t r o valor- del-ser y la historia nos ha o f rec ido innumera -
bles e jemplos de lo que sucede c u a n d o las personas viven largo t i empo 
sin justicia. Es el pe l igro que co r r emos en México si n o se vive de acuer-
d o a Derecho , la gen te está a p r e n d i e n d o a desconf ia r d e todo, a ser 
cínicos con los d e m á s seres h u m a n o s , a c reer que por detrás de todo hay 
co r rupc ión y p o d r e d u m b r e , nos volvemos paranoicos . 

El es tado metapa to lóg ico d e inut i l idad q u e co r robo ran en su t rabajo 
d e campo los t raba jadores sociales nos d e b e interesar m u c h o . Vemos 
jóvenes , "bien", q u e satisfacen todos los criterios d e autorreal ización: sus 
neces idades básicas están satisfechas, usan bien sus capacidades y n o 
mues t r an n ingún s ín toma psicológico obvio. A pesar de ello se s ienten 
p e r t u r b a d o s y t ras tornados, desconf ían d e los valores-del-ser, de todos 
los valores q u e d e f i e n d e n los mayores de t re inta años , y cons ideran q u e 
palabras tales c o m o verdad, b o n d a d y a m o r son clichés vacíos. Han per-
d ido incluso la fe e n su capac idad de hacer un m u n d o mejor, d e m o d o 
q u e todo lo que les cabe hace r es protes tar en un sen t ido destruct ivo y 
ca ren te de s ignif icado. 

3.1.4. Sentido de trascendencia 

Si los valores-del-ser son tan necesarios c o m o las vitaminas y el amor, y si 
su ausencia p u e d e e n f e r m a r n o s , en tonces la vida religiosa, el desarrol lo 
d e u n a conciencia espiritual pa rece const i tu i r un aspecto básico de la 
natura leza h u m a n a . Wilber (Wilber, K.,1997, pp. 370-380), nos explica 
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que el ser h u m a n o empieza s i e n d o b iocént r ico y egocént r ico , perdido 
en sus propios impulsos y c o m p l e t a m e n t e incapaz de asumir el rol de los 
d e m á s . L u e g o , c u a n d o p a s a de l e s t a d i o e g o c é n t r i c o al e s t ado 
sociocéntr ico, comienza a t r a t a r a los demás miembros de su g r u p o con 
el mi smo respeto con el q u e s e trata a sí mismo. Más ta rde , cuando se 
alcanza el estadio m o r a l m u n d i c é n t r i c o , cons idera q u e todos los seres 
h u m a n o s merecen, el mi smo r e spe to , q u e todos son m e r e c e d o r e s de las 
mismas o p o r t u n i d a d e s (y, c o n el posible desarrol lo pos te r io r el estadio 
moral p rop io del a lma del m u n d o , ese respe to se ex t i ende a todos los 
seres sensibles) 

Aclaremos q u e la n a t u r a l e z a t ambién es altruista, p e r o su altruismo 
consiste en el m e r o d e s p l i e g u e inconsc ien te del a juste f u n c i o n a l y de la 
inclusión genética. La ac t i tud m o r a l m u n d i c é n t r i c a y consc ien te sólo se 
e n c u e n t r a e n t r e los seres h u m a n o s y, a decir verdad, en u n n ú m e r o pe-
q u e ñ o d e seres h u m a n o s m u y desar ro l lados ( r eco rdemos q u e a mayor 
p r o l u n d i d a d de conciencia , m e n o r ampl i tud en el n ú m e r o de perso-
nas) . 

Para alcanzar esta act i tud s u p e r i o r y re la t ivamente i n f r e c u e n t e de res-
pe to universal, es necesar io h a b e r t rascendido los impulsos naturales 
biocéntricos (sexo y supe rv ivenc ia ) , los deseos egocéntricos y las tendencias 
etnocéntricas, y haberse a f i r m a d o c o m o un núc l eo d e conc ienc ia moral 
re la t ivamente mundicéntrico q u e subraya la compas ión universal . De este 
m o d o la liberación de los c o m p r o m i s o s superficiales favorece la conexión 
con un yo más elevado, más p r o f u n d o y más ve rdadero , q u e d a n d o así 
ab ier to al nivel teocéntrico. 

Sólo en tonces se remos c a p a c e s del respe to y la c o m p a s i ó n universal 
q u e nos l ibera d e los c o m p r o m i s o s i n f e r i o r e s . Só lo a s c e n d i e n d o , 
autotrascendiendo esos niveles i n f e r i o r e s p o d r e m o s e levarnos p o r encima 
d e los instintos básicos y a l c a n z a r u n a act i tud más universal y tolerante. 

Es necesar io puntua l izar d e n t r o del con tex to d e este cuadern i l lo de 
t rabajo que la a u t o t r a s c e n d e n c í a t iene que ver con creatividad, Whitehead 
(Whi tehead , E.,1966, p. 80) l a des ignó c o m o "la ca tegor ía última", la 
categor ía necesaria para e n t e n d e r todo el p roceso d e desa r ro l lo de la 
conciencia , y lo que Jan t sch y W a d d i n g t o n l l amaron autotrascendencía. 
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Hay q u e ac la ra r q u e o t ros e sc r i t o r e s c o m o Koestler, mezc lan la 
autoadaptación y la autot rascendencia , ref i r iéndose a ellas de fo rma inter-
cambiable p o r q u e ambas se re f ie ren a "ir más allá". Aparte de esa simili-
tud ambas son de clase y g r ado d i fe ren tes . En la au toadaptac ión o comu-
nión, u n o se convierte en una nueva totalidad, q u e t iene sus propias formas 
nuevas d e ind iv idua l idad ( a u t o n o m í a relat iva) y c o m u n i ó n . Wi lber 
(Wilber, K., Libro 1, 1997, pp. 58-59) lo descr ibe así: " No es suficiente 
caracterizar a los sistemas vivos s i m p l e m e n t e como abier tos , suaves, 
adaptativos, sistemas d e no-equilibrio, o sistemas con capacidad de apren-
dizaje [ c o m u n i ó n ] ; son eso y más: son autotrascendentes, lo que significa 
q u e s o n c a p a c e s d e t r a n s f o r m a r s e a sí m i s m o s . L o s s i s t e m a s 
auto t rascendentes son el vehículo d e la evolución para p roduc i r un cam-
bio cualitativo y de esta f o r m a asegura r su con t inu idad ; la evolución, a su 
vez, man t i ene los sistemas au to t r a scenden tes , que sólo p u e d e n existir en 
un m u n d o i n t e rdepend i en t e . Para los sistemas autot rascendentes , el Ser 
se u n e al Devenir..." 

La au to t rascendenc ia signif icante, es u n giro creativo de la naturale-
za, la comple j idad sólo es posible a través d e las rupturas asimétricas de 
ho lones infer iores . El m u n d o que e m e r g e de ellas a un holón super io r 
se hace más i r reduct ib le a un solo nivel d e [propiedades] básicas. La 
realidad que e m e r g e está c o o r d i n a d a a m u c h o s niveles. 

3.2. El ecociudadano 

Enfrentamos en el presente grandes disyuntivas: ¿Cómo integrar la men te 
y la naturaleza? ¿Cómo trascender e incluir, al mismo t iempo, la naturale-
za? ¿Cómo solventar los p rob lemas q u e a c o m p a ñ a n la división en t re la 
mente y la naturaleza? Po rque esa división s u p o n e también u n a escisión 
dentro de mi propio ser, mi m e n t e y mi c u e r p o también se hallan divididos y 
mi men te se halla separada de la na tura leza ex te rna y d e la natura leza 
interna. ¿Cómo salir, pues, de esa escisión?. ¿La disociación es el prec io 
que h e m o s pagado en nues t ro desar ro l lo moral?. 

Porque , a u n q u e Kant (Cassirer, E.,1963, pp. 37-36) trató de supe ra r 
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la escisión existente e n t r e el c o n o c i m i e n t o mora l y el conoc imien to de 
la naturaleza a través de la es té t ica , n o tenía, sin embargo , u n a respuesta 
final a todas estas p reguntas . K a n t t ra tó d e in tegrar el Gran tres -la estéti-
ca, la mora l y la ciencia- y, a p e s a r d e ello, no p u d o conseguir lo. 

La m o d e r n i d a d con la I lus t rac ión hizo un gran avance, consiguió la 
d i ferenciación del Gran Tres, u n logro r ea lmen te admi rab le (recuerde 
q u e sus tres g randes críticas t ra tan sobre la ciencia, la ética y el arte). 
Pero Kant también advirtió q u e el gran fracaso de la m o d e r n i d a d fue su 
incapacidad para in tegrar el Gran tres, u n f racaso en el q u e el propio 
Kant no fue u n a excepción. 

En el desper ta r de la m o d e r n i d a d nos vimos e n f r e n t a d o s a un gran 
p rob lema: ¿cómo in tegrar la m e n t e , la mora l y la naturaleza?. No como 
re-unirlas p o r q u e n u n c a an tes h a b í a n estado unidas o integradas (dado 
que j a m á s hab ían es tado d i f e renc iadas ) . Esta d i ferenciac ión era algo 
rad ica lmente nueva y lo m i s m o ocurr ía con la disociación. Ésa fue la 
sangre que se d e r r a m ó sobre la f l a m a n t e m o d e r n i d a d , ésa fue la pesadi-
lla de la árida e tapa industr ia l , u n a pesadilla que la h u m a n i d a d jamás 
hab ía padec ido an t e r i o rmen te , u n mal s u e ñ o q u e Kant llegó a diagnos-
ticar p e r o que j amás consiguió, p o r más q u e lo tratara, remediar. 

El ego racional quiso elevarse sobre la naturaleza y los impulsos cor-
pora les para alcanzar u n a c o m p a s i ó n universal q u e no pod ía hallar en la 
naturaleza, p e r o te rminó r e p r i m i e n d o los impulsos naturales, la biosfera, 
y t e rminó a r r a n c a n d o sus p rop i a s raíces. De este m o d o , el ego tendió a 
repr imi r tanto a la naturaleza ex t e rna c o m o a la natura leza in terna (el 
"ello"). Y que duda cabe d e esta repres ión, no es nada a jena a la apari-
ción d e S igmund Freud p r e c i s a m e n t e en esa época (y no antes) tratan-
do también d e p o n e r solución a las disociaciones d e la m o d e r n i d a d . 

Es comprens ib le que estos dua l i smos disgustaran m u c h o a los román-
ticos, quienes acusaron al ego d e ser la causa d e todas las divisiones, 
dual ismos y disociaciones, y q u e su principal anhe lo fue ra recupera r la 
totalidad, la armonía y la unión. 

El ego seguía c a r t o g r a f i a n d o el m u n d o d e u n m o d o obje t ivo y 
monológ icoy , en ese proceso, hab ía t e r m i n a d o desencan tándo lo . El ego 
s epa rado y des ident i f icado ca r tog ra f i aban el m u n d o d e la naturaleza 

empír ica m e d i a n t e el conoc imien to representac ional . Y si, a lo largo de 
este p roceso , desencan taba a la naturaleza, much í s imo mejor. ¡Porque 
es p r e c i s a m e n t e ese d e s e n c a n t o de la natura leza el q u e permi te la libera-
ción del ego! . 

Pe ro esta si tuación a l a rmó a las fuerzas del eco, que no de jaban de 
insistir en q u e ese d e s e n c a n t a m i e n t o estaba an iqu i l ando a la Tierra. El 
ego rac ional (d icen los ecólogos) ha t e r m i n a d o a b o c á n d o n o s a un mun-
do d e s e n c a n t a d o , u n m u n d o en el que re ina la repres ión, la disociación 
y la m u e r t e . Es con t ra este m u n d o desencan t ado q u e se alzan las fuerzas 
del eco c o n su in t en to de reecan ta r el m u n d o , e n r o l a n d o en sus filas a 
todos los q u e se u n i e r o n en c o n t r a del ego racional . Ante esta posición 
tan radical d e eco con t ra ego , Ken Wilber ( Wilber,K., 1997, pp . 326-
328), nos advierte , que si b ien hay m u c h o de verdad en la crítica román-
tica del e g o q u e in ten ta p roc l amar la unión con la naturaleza, por la 
fusión vital, p o r la inserción en la gran cor r ien te unitaria de la vida y el 
amor, se h a l legado en la ac tual idad a un e m p a t e en t re el ego y el eco, 
s i empre c o m o oposi tores binar ios , sin posibil idad de reconcil iar ambas 
posturas, d e c rear u n gran simbiosis. Sigue en su op in ión es tancada esta 
dua l idad . 

Los ecof i lósofos siguen a f i r m a n d o q u e la naturaleza es la única reali-
dad , la r ea l idad que todo lo incluye y t o d o lo abarca. La cul tura en su 
op in ión se h a desviado, ya lo señalé en o t ro capí tulo , se h a esc indido de 
ella, ha p e r d i d o el contac to c o n la gran cor r ien te de la vida y está destru-
yendo a la naturaleza . Hay q u e recons iderar esta dual idad, p o r q u e es 
como si exis t ieran dos naturalezas diferentes , u n a de la q u e no p o d e m o s 
desviarnos y o t ra de la que si p o d e m o s desviarnos. 

P o d e m o s p regun ta r : "¿Cuál es, pues, la relación q u e existe en t re la 
Natura leza (con N mayúscula que t o d o lo eng loba , y esa otra natura leza 
que es d i f e r e n t e de la cu l tura y que está s i endo des t ru ida p o r ella?". La 
Gran Na tu ra l eza c o m o el Cosmos todo lo engloba , p e r o el p rob l ema 
sigue s i e n d o descubr i r la re lación existente e n t r e la Naturaleza y la natu-
raleza. L o q u e los ecólogos espiri tuales c o m o u n L e o n a r d o Boff, un Tho-
mas Berry, Mathew Fox ( teólogos de la creación) y otros notables seña-
lan, q u e la Natura leza (con "N" mayúscula) cons ide rada c o m o espíritu 
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que todo lo abarca, trasciende e incluye a la natura leza y la cul tura. 
Pero, desde esta pe r spec t iva , en lugar de avanzar en la complejidad 

de la conciencia , evo lu t ivamen te hacia la emergenc ia d e la Naturaleza, 
del espír i tu o del a lma de l m u n d o - que pod r í a t e rminar un i f icando la 
m e n t e y la natura leza d i f e r enc i adas - se con ten ta rá s imp lemen te con "vol-
ver a la naturaleza" y n o avanza rá hacia la Naturaleza sino que regresará 
a la naturaleza, no la t r a s c i e n d e , s ino q u e se q u e d a en la naturaleza fini-
ta. 

El e c o c i u d a d a n o al q u e n o s q u e r e m o s re fer i r en este inciso, trascien-
de la cul tura convenc iona l ( q u e n o suele ser muy espiri tual) , af i rma el 
Espíri tu q u e t rasciende e inc luye a la cul tura y la naturaleza y, en conse-
cuencia , las integra y un i f i ca . Apoya u n a evolución p e r m a n e n t e del espí-
ritu de la naturaleza . N o só lo p u e d e t e n e r poderosas exper iencias espiri-
tuales en el s eno d e la n a t u r a l e z a , p u e d e c o n t e m p l a r d u r a n t e horas una 
pues ta de sol, f und i r se s ú b i t a m e n t e con el Alma del M u n d o y experi-
m e n t a r que es u n o con la na tu ra l eza , sin olvidar q u e la naturaleza no es 
la f u e n t e de la in tuic ión. ¡ A u n q u e sus ó rganos sensoriales sean, en mu-
chos sent idos m u c h o más a g u d o s q u e lo no rma l y vean en consecuencia, 
la natura leza d e un m o d o m u c h o más n í t ido que el c o m ú n de los morta-
les ¡. 

Las comadrejas , las ratas, los zorros no c o n t e m p l a n d u r a n t e horas la 
natura leza extasiados c o n su bel leza y se t r ans fo rman en seres mejores. 
No, la natura leza no es el origen de la belleza s ino su dest ino. La auténti-
ca fuente de esa expe r i enc ia r ad ica en el espír i tu t r a scenden te del que la 
natura leza constituye, p o r c ie r to , u n a magníf ica expres ión. 

De m o d o que el e c o c i u d a d a n o será aquel , q u e c u a n d o se halla en 
p lena naturaleza, relaja su c o n t r a c c i ó n ego icay se convierte en apertura, 
u n a conciencia abier ta - a l g o a lo cual, p o r cierto, la natura leza lo invita 
d e c o n t i n u o - , a través d e esa a p e r t u r a p u e d e de r r amarse el p o d e r y la 
gloria del a lma del m u n d o a t o d o s los seres que lo rodean , su espíritu se 
vuelve más sensible al d o l o r y al su f r imien to d e sus semejantes , de los 
animales, a la p ro tecc ión d e los bosques y el agua, c o m o San Francisco 
q u e los sentía c o m o sus h e r m a n o s . 

El espíri tu en la h o l a r q u í a es la f o r m a en que los distintos eslabones, 
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o niveles d e los h o l o n e s se conec t an , se incluyen y se e n g l o b a n mutua-
men te , c o n d u c i e n d o desde la ma te r i a hasta Dios. Es la gran evolución, 
"el espír i tu e n acc ión" , la na tura leza no es u n a m á q u i n a estática y deter-
minista s ino "Dios e n acción. Para el e coc iudadano los mismos procesos 
de la na tu ra l eza son procesos espirituales - q u e luchan p o r a lcanzar el des-
per ta r esp i r i tua l - , el espír i tu objetivo l u c h a n d o para actualizarse a sí mis-
m o (Eros) , a u n q u e todavía a le targado, p o r q u e todavía n o haya t o m a d o 
concienc ia d e sí m i s m o con el cosmos. 

3.3. El ecocapital 

La e c o n o m í a n o p u e d e ser ya cons iderada ba jo el á n g u l o clásico de u n 
sistema ais lado, p u e s t o en t re paréntesis , c e r r ado sobre sí mismo, sino 
como u n s i s tema ab i e r to hacia u n e n t o r n o que lo irriga y del que se 
nu t re . C u a n d o la m á q u i n a e c o n ó m i c a se acelera o se embala , ella exige 
una g ran e n e r g í a , d e materiales , d e in formación , y envía u n a gran canti-
dad d e d e s e c h o s al m e d i o na tura l . En su or igen, la des imetr ía a p a r e n t e 
en t re el m e t a b o l i s m o de ho lomov imien to y d e sí m i s m o es tal, que la 
e c o n o m í a p a r e c e p o d e r desarrol larse i n d e p e n d i e n t e m e n t e a par t i r de 
los recursos g ra tu i tos e inagotables , p r o d u c i e n d o desechos sin impac to 
real sobre el a m b i e n t e . El me tabo l i smo e c o n ó m i c o es r á p i d a m e n t e afec-
tado p o r los va lores d e l iquidez d e su flujo, el t a m a ñ o d e sus reservas y la 
impor tanc ia d e sus concen t rac iones . D i c e j o é l de Rosnay (Rosnay, J., 
1997, p p . 160-164) q u e estos s o n valores c o m p a r a b l e s a los de los 
ecosistemas na tu ra l e s . La e c o n o m í a aparece después que los ecosistemas 
y por sí m i s m a n o p u e d e asegurar la supervivencia y el desarrol lo de las 
sociedades h u m a n a s , d e su agricul tura y de sus industrias. U n reequil ibrio 
en t re c r e c i m i e n t o , desarrol lo y amort izac ión d e capital Tierra , se hace 
vital. La visión m o d e r n a d e la e c o n o m í a es pues inseparable d e su aco-
p lamien to f ís ico c o n el ecosistema. El flujo de ene rg ía que se degrada 
por p r o d u c i r t r a b a j o y el flujo d e desechos r epe rcu t en sobre el nivel de 
la ecosfera. El m o d e l o genera l avanzado ac tua lmen te , es que la econo-
mía p e r m a n e c e i n c o m p l e t a s ino se le considera i n t e r ac tuando con u n a 



f u e n t e de energ ía y de recursos exter iores y p o r los flujos de desechos 
p roduc idos p o r la maqu ina r i a e c o n ó m i c a en su c o n j u n t o . Al referirse 
con el m o d e l o del ecosistema, u n a can t idad de energ ía potencia l se de-
g rada en en t rop ía y los bucles de reciclaje son necesarios. 

La contribución de metáfora del holomovimiento debe ser tomada en 
cuenta; ella se puede contabilizar bajo dos formas: el suministro de recursos 
d e p r o d u c c i ó n r e n o v a b l e s y n o r e n o v a b l e s ; y los "servic ios de la 
naturaleza" (absorción y destrucción de los desechos tóxicos, reciclaje, man-
tenimiento de condiciones de supervivencia por la regulación del clima, 
protección contra los rayos UV). Al introducir el ecocapital y los servicios 
de la n a t u r a l e z a , el a c o p l a m i e n t o y la r e l a c i ó n s i m b i ó t i c a c o n 
holomovimiento aparece el cibionte, una necesidad vital para el porvenir. 

En las c o m u n i d a d e s creativas se p u e d e n c o n f o r m a r p e q u e ñ o s equi-
pos, asistidos p o r la in formát ica y las t e l ecomunicac iones e n los nuevos 
servicios d e la e d u c a c i ó n , d e la c o m u n i c a c i ó n , de c o n s e j o y d e la 
prospectiva que t endrán u n impacto in ternacional y muy impor t an te para 
ciertas g randes empresas El vivir en p e q u e ñ a s comun idades , facilitará la 
in formát ica personal izada y los recursos se dupl ica rán p o r el p o d e r del 
individuo f r en te a las g randes organizaciones . 

No p o d e m o s en u n a c o m u n i d a d creativa carecer de planes sobre la 
e c o n o m í a de ésta, a la lógica de la e c o n o m í a y del m e r c a d o de bienes 
naturales se d e b e o p o n e r el m a n e j o de los ecosistemas. Este m a n e j o debe 
radicar sobre los mecan i smos de au toorgan izac ión y regulac ión q u e se 
expl icaron en el c o n c e p t o de evolución simbiótica. Es, ba jo esta nueva 
mirada y esta fo rma c o m p l e m e n t a r i a q u e es conven ien te d e s a r m a r y con-
ciliar la naturaleza con la e c o n o m í a , u n a ap rox imac ión tal q u e r eúna 
p e r m a n e n t e m e n t e los domin ios de práct icas y de dos cul turas di feren-
tes, pe ro de las q u e d e p e n d e el f u t u r o del p lane ta y de la h u m a n i d a d : la 
ecología y la economía . 

3.4. El ecogobierno 

La gran transición q u e se p re sen ta hoy y d o n d e la crisis polít ica es más 

aguda es en la t ransferencia de p o d e r entre gobierno y gobernados, sólo se 
puede resolver p o r la cogest ión adaptat iva c o m o resul tado de todas las 
acciones del gob ie rno , o todavía c o m o la ap t i tud del apa ra to de gobier-
no de asegurar el cont ro l c o n d u c i e n d o y o r i e n t a n d o a la poblac ión . 
Rosnay indica que la au to r idad j e r á r q u i c a centra l izada d e b e ac tuar en 
complementar iedad con los recursos de niveles d e gob i e rno interde-
pendientes c o m o las organizaciones civiles, p u e d e de esta m a n e r a en-
trar en contacto p róx imo con los p rob l emas reales de la población. Y 
aunque las grandes o r i en tac iones p e r m a n e z c a n def in idas de m a n e r a 
centralizada, p u e d e prevalecer el in te rés colectivo, r e s p e t a n d o la mar-
cha de las bases y r e u n i e n d o así la necesar ia o r i en tac ión y reglamenta-
ción proveniente de la c u m b r e Esta es u n a demos t rac ión concre ta del 
principio de "asunción o c o m u n i ó n " . 

Esta transición en t re g o b i e r n o y g o b e r n a n t e s necesi ta fo r zosamen te 
la formación de l íderes políticos, agud izada la crisis p o r la eros ión pro-
gresiva de la soberanía nacional , m i n a d a desde el in te r ior p o r las luchas 
locales y regionales, acosada desde el ex te r ior p o r las exigencias in terna-
cionales, t ransnacionales y supranac iona les . Cortos circuitos pa ra el de-
sarrollo de recursos mundia les y de comunicac iones in te rpersona les en 
tiempos reales. La soberanía nac iona l d e b e ceder u n a par te de sus pre-
rrogativas y conservar su a u t o n o m í a en las acciones específicas, d o n d e 
su legitimidad es reconoc ida p o r el c o n j u n t o de la c o m u n i d a d mundia l . 

La gran pregunta que sólo puede resolverse en las pequeñas comunidades es el 
equilibrio entre las presiones naturales de la autoorganización y el ejercicio de la 
responsabilidad humana individual y colectiva. Las g randes "leyes de la natu-
raleza" han inqu ie tado s i empre a los polí t icos y a los sociólogos. Si t odo 
está de terminado, ¿qué espacio le de j an a la l iber tad humana? . Se trata 
de una cuestión filosófica pe ro q u e p u e d e ser resuel ta b io lógicamente , 
por el conocimiento de los pr inc ip ios s imbiót icos y la práctica de la sim-
biosis social, a p o r t a n d o los p r i m e r o s e l emen tos alternativos. 

Pongamos u n e jemplo de la reso luc ión d e u n grave p r o b l e m a p o r la 
adecuada relación en t r e decis iones polí t icas simbióticas y la au toorgani -
zación espontánea de los usuarios. El g r u p o Mujeres p o r México en Chi-
huahua, r eúne a un n u m e r o s o g r u p o d e usuarios pa ra rec lamar an te la 



í\ 

C. l!.;„| 
i - • ; 
o :> ; 
o ; : " 

! 

il.il !l 
H , „,... 

C ' ,,J> 

1 a 
E f ö 

Secretaría del C o n s u m i d o r (ausp ic iada p o r el gob ie rno) las altas tarifas 
que cobra Teléfonos d e M é x i c o p o r el servicio m e d i d o . Se presentaron 
10,000 demandas , se d e p o s i t a r o n en u n j u z g a d o las cuotas p o r rentas del 
servicio, pero n o se p a g ó el servicio med ido , la batalla d u r a más de seis 
meses, se toman las ins ta lac iones d e Teléfonos de México p o r tres sema-
nas y la empresa hace a c u e r d o s c o n los usuar ios para de t e rmina r una 
cuo ta justa p o r el servicio m e d i d o acorde a tarifas in ternacionales . En 
fin, la aper tura comple t a d e r ecur sos existentes a los recursos internacio-
nales se logra p o r la a d a p t a c i ó n d e u n a tarif icación, ésta es u n a simbio-
sis. C o m o en la biología , e n d o n d e la const i tución d e u n recurso de las 
neuronas , el f u n c i o n a m i e n t o m i s m o del sistema c o n d u c e a un mecanis-
m o d e selección i n t e r n a d e las más viables estrategias, e l iminando las 
relaciones r e d u n d a n t e s y r e f o r z a n d o a otras más per t inentes . 

La resolución se cons t ruye y se en r iquece en el in te r io r de los dos 
grupos , la organización cívica y la empre sa d e te lé fonos sin necesidad 
del uso de presiones ex t e rna s . Este e j emplo nos da luz sobre dos formas 
o t ipos de ap rox imac ión a los p rob lemas , u n o el t radicional que utiliza 
las f o r m a s represivas d e u n a u t o r i t a r i s m o g u b e r n a m e n t a l y el otro 
s imbionómico , que c i e r t a m e n t e necesi ta d e instancias gubernamenta les 
c o m o la Secretaría del C o n s u m i d o r abierta a las neces idades de la comu-
nidad . 

El e jemplo an te r io r n o s m u e s t r a que al m a r g e n de u n a relación entre 
planif icación cent ra l izada y au toges t ión , se trata de d e s a r m a r antiguos 
tipos d e relaciones y d e e s t ab l ece r nuevos compromisos e n t r e gobierno 
y gobernados ; en t re a u t o r i d a d j e r á rqu i ca central izada y la conducción 
de u n a democrac ia d i rec ta y part icipativa. Para m a n t e n e r este frágil equi-
librio en la zona l ímite d e t rans ic ión "en el b o r d e del caos", en t re orden 
esclerosado y tu rbu lenc ia estéri l , los h o m b r e s d e b e m o s a b a n d o n a r una 
par te de nues t ro ind iv idua l i smo, al asumir algo mayor que nosotros que 
nos o f rece rá como p r e m i o l ibe r t ades y pode re s acrecentados . 

Las reglas d e base del g o b i e r n o del f u t u r o , descansan sobre las comu-
n i d a d e s creat ivas q u e p u e d a n c o m b i n a r : la acc ión ind iv idua l y la 
re t roacción social. Sin es to n o p u e d e surgir u n c ib ionte simbiótico y no 
parasitario. 

En la ópt ica de la evolución simbiótica, la coord inac ión de acciones 
individuales p o r re t roacción colectiva es u n o de los e l ementos de base 
del c o m p o r t a m i e n t o in te l igente del c ibionte. Su ce reb ro f u n c i o n a a par-
tir d e mir íadas d e acciones caóticas, microdecis iones , reajustes, regula-
c iones a d i fe ren tes niveles d e sus n e u r o n a s humanas , amplif icadas por el 
espejo d e las medias o deta l ladas p o r sus repe t idores específicos. 

Del resu l tado de tales in teracciones en el seno de n u d o s de relacio-
nes d e h iper redes , es u n a d e las claves d e la simbiosis y de la l legada 
progresiva del h o m b r e simbiótico. Pero para c o m b i n a r los beneficios d e 
la acc ión individual y de la re t roacción social, d e b e surgir u n a nueva 
clase de l íderes políticos en los próximos años. 

T a m b i é n las func iones del gob ie rno t ienen que cambiar, d e n t r o de la 
ópt ica simbiótica, Rosnay insiste en que: la func ión del gob ie rno debe 
ser d e pi lotaje capaz de asegura r la conduc t a de un sistema comple jo . Es 
necesar io descubr i r lo que André-Marie A m p e r e señaló c o m o "la cien-
cia d e g o b e r n a r " y lo que indica la cibernética, t é rmino c reado en 1836 
p e r o r e d e s c u b i e r t o en 1948 p o r el m a t e m á t i c o a m e r i c a n o N o r b e r t 
Wiener , q u e da su def in ic ión actual a la ciencia d e la regulación y de la 
comun icac ión en los seres vivos y en las máquinas . Una teoría de la fun-
ción d e u n g o b i e r n o señala: q u e d e b e cubr i r la aplicación en de t e rmina -
do lugar y m o m e n t o , de mecan i smos de pilotaje y de regulación dinámi-
ca d e sistemas complejos , c o m o son la vida de los h o m b r e s en sociedad y 
no c o m o ac tua lmen te vivimos de cont ro l y manipu lac ión por g rupos en 
el poder . 

Suger imos , que este p i lo ta je se d e b e iniciar en las pequeñas comuni -
dades en d o n d e es posible r e spe ta r la diversidad, sus l ibertades, y d o n d e 
se d é a c a d a cual la posibi l idad d e accede r a u n a existencia significante, 
d o n d e es más p robab le apl icar ins t rumentos de medida , tablas de lími-
tes, u n a in fo rmac ión r e t roa l imen tado ra q u e venga del e n t o r n o y sobre 
el cual se incide. La visión a co r to t é r m i n o de u n a política tradicional y 
los med ios d e part ic ipación d e los c iudadanos (el voto, e lecciones) , no 
son los más adap tados para u n pilotaje ef ic iente d e la comple j idad don-
de t a m b i é n es necesar io q u e es tén presentes las minorías . 



3.5. Conciencia cósmica 

V g l 

El p u n t o central de u n a v e r d a d e r a ética med ioambien ta l es q u e supone 
q u e los seres h u m a n o s t r a s c e n d e m o s los holones , el d e la fisiosfera, la 
biosfera y la noosfera . El h e c h o d e que la mater ia , la vida y la mente 
consti tuyan e lementos composi t ivos de nues t ra p rop ia es t ructura (so-
mos polvo de estrellas, algas, moluscos , reptiles, simios), deber ía llevar-
nos a valorar a todos los ho lones , n o sólo p o r su p r o p i o valor intrínseco 
(lo que sería lo más i m p o r t a n t e ) , s ino también p o r q u e consti tuyen el 
mismo f u n d a m e n t o composi t ivo d e nues t ro p rop io ser y destruirlos se-
ría l i tera lmente el suicidio. No es q u e d a ñ a n d o a la biosfera nos dañare-
mos ind i rec tamente a nosot ros mi smos , s ino también lo hacemos direc-
t amen te p o r q u e la biosfera está l i t e r a lmen te en nues t ro interior, como 
u n a par te de nues t ro p rop io ser, d e nues t ra individual idad constitutiva y, 
en consecuencia , d a ñ a r la b ios fe ra n o sólo es un p r o b l e m a ex te rno sino 
que desemboca en u n a especie d e suicidio in te rno . 

Nosotros p o d e m o s t ene r u n a visión p r o f u n d a m e n t e ecológica sin ser 
ecólogos, inclusive vivencias p r o f u n d a m e n t e espiri tuales para saber que 
la biosfera supera a la fisiosfera, vivir inclusive en la noosfera incluyendo 
a la ecosfera, basta sensibi l izarnos, e d u c a r n o s con esta sensibilidad. 

Muchos ecofilósofos y eco femin i s t a s hab lan d e u n a un idad mística 
con toda la naturaleza, le han d e n o m i n a d o "conciencia kósmica", una 
exper iencia en la que todos los se res son vistos ba jo u n a luz igual, sin 
n ingún tipo de j e r a r q u í a d o m i n a d o r a y des t ruc tora , s ino c o m o elemen-
tos in tegrantes de u n a gran r e d d e vida. Existen prácticas q u e faciliten 
esta visión, pe ro es pe r t i nen t e a c l a r a r que en los estados super iores de 
conciencia, los niveles s u p e r i o r e s de l desarrol lo h u m a n o , es f recuente 
este tipo de experiencia mística d e igualdad. 

Pero, en esa experiencia , la i d e n t i d a d d e la conciencia es, en realidad 
u n a ident idad con la total idad, c o n el cosmos. Y e.n esa ident idad, todos 
los seres super iores e infer iores , sagrados o profanos , son vistos como 
manifes taciones perfec tas del e sp í r i t u , p rec i samente tal y c o m o son, ni 
super iores ni inferiores. La p r o f u n d i d a d úl t ima es u n a u n i d a d final con 
la totalidad, con el cosmos; p e r o esa ident idad s u p r e m a se da en muy 

pocas personas p o r q u e requiere un largo y do lo roso p roceso d e auto-
rrealización. Además , n o se da por igual en todos los seres, s ino q u e es el 
resul tado de u n discipl inado proceso de desarro l lo , c rec imien to y tras-
cendencia . M u c h o s drogadictos h a n t en ido a luc inac iones p s e u d o místi-
cas y n o h a n a d q u i r i d o p o r eso mayor nivel d e conciencia . 

La conciencia cósmica posee gradaciones de valor in t r ínseco, es la 
manifes tación de u n a holarquía d e valores a scenden te s con u n a clara 
direccional idad. La evolución tiende, de m a n e r a genera l , a moverse en 
la dirección de u n a comple j idad creciente, d e u n a organización-estruc-
turación, de u n a a u t o n o m í a relativa crec iente de u n telos c rec iente . No-
sotros somos p a r t e y parcela de u n a inmensa intel igencia, d e u n espír i tu 
en acción p e r m a n e n t e , de este Dios-en-la-creación. No es necesar io vivir 
exper iencias sup rano rma le s para tener u n a "conciencia cósmica", s ino 
da rnos la posibi l idad del impulso t r a scenden te hacia la to ta l idad en 
cot id ianidad d e nuest ras vidas. 

La me tá fo ra cibionte y la metáfora de la conciencia cósmica son s ímbo-
los q u e nos p u e d e n ayudar a la creación de u n a superes t ruc tu ra global, 
a u n sup rao rgan i smo q u e necesitan las familias radiales y la c o m u n i d a d 
creat iva , f o m e n t a r . Nos p u e d e n ayuda r a c r e a r s o c i e d a d e s q u e se 
in ter re lac ionen s imbió t icamente con empresas y tecnologías; a estable-
cer u n a e c o n o m í a con u n ros t ro h u m a n o . G o b i e r n o s q u e p u e d a n 
pi lot tear y catalizar u n desarrol lo adaptat ivo r egu lado que facilite la evo-
lución crec iente de la h u m a n i d a d . 

3.6. Cerebro planetario en el ciberespacio 

Gi ovan ni Sartori en el Homo videns (Sartori, G., pp . 66-78, 1998) señala 
que el In te rne t , esa red informát ica que posibilita el i n t e rcambio d e in-
formación e n t r e u n o s t re inta millones d e personas es u n a red , simple-
m e n t e u n a es t ruc tura social exterior, q u e t iene q u e ver t ambién con la 
es t ructura interior, la moral , los valores, a lgo de lo q u e no suelen hablar, 
ni tan sólo vagamente , qu ienes af i rman q u e la red es u n a conc ienc ia 
global. Q u e la red s imp lemen te fo rma par te d e la nueva base tecno-eco-
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nómica y c o m o tal es, en sí misma, neutra con respecto a la conciencia que 
utiliza. 

En este sen t ido todas las es t ruc turas del ce reb ro izquierdo son neu-
tras y carentes d e valor pa ra el c e r e b r o de recho . La tecnología puede 
ser y es de desear u n largo t é r m i n o d e u n a conciencia cósmica desemba-
razada de ext rapolac iones sectoriales. P u e d e visualizarse la e tapa siguien-
te d e la especie h u m a n a a u n h o l ó n d e mayor comple j idad con u n senti-
do ho lá rqu ico y u n a in tegrac ión más human izan t e , un "espíri tu en ac-
c ión" t r a scenden te . Debemos agregar a la metáfora del cibionte su aspecto 
personalizante espiritual, porque podemos quedarnos en una visión chata del 
Cosmos y no una más integradora. 
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F i g . 5 P r o c e s o h o l í s t i c o c i b c r e s p a c i o 

Con el d e s c u b r i m i e n t o d e los pr incip ios uni tar ios d e la naturaleza y 
las reglas de la evolución s imbió t ica , se d i sponen d e indicadores y de 
brújulas para avanzar p o r u n a r u t a c i e r t amen te incierta p e r o posible, 
d o n d e nada ha s ido a d q u i r i d o y t o d o está p o r hacerse. 

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE LANDA 

En nues t ra a c t u a l visión de organización, es t imamos gene ra lmen te 
que las ó r d e n e s t i e n e n q u e venir de lo alto. El pr incipio d e j e r a r q u í a que 
se aplica hoy, n o t i ene q u e ver con he t a rqu ía y holarquía , sino con nive-
les d e p o d e r p i r a m i d a l a u n q u e este se pract ica por u n n ú m e r o cada vez 
más r educ ido d e pe r sonas el p o d e r n o se c o m p a r t e y las decisiones n o 
son colectivas. 

El pr incipio d e ' a s u n c i ó n o c o m u n i ó n " o submition que señala Rosnay, 
creemos, t i ene q u e ver con la pau ta evolutiva y d e desarrol lo que se rea-
liza a través d e u n p roceso d e holarquizac ión . Estas d imensiones supe-
riores o más p r o f u n d a s que van resu l tando , p r o p o r c i o n a n un pr incipio 
"aglutinante", " s imbió t i co" , u n a pau ta q u e u n e y vincula partes au tóno-
mas, que de o t r o m o d o , estarían separadas, en confl icto y aisladas, en 
una un idad c o h e r e n t e , en u n espacio en el que las partes separadas par-
ticipan de u n a t o t a l i d a d c o m ú n y escapan, d e ese m o d o , al dest ino de ser 
u n a mera p a r t e , u n m e r o f r a g m e n t o aislado. 

La c o m u n i d a d c r e a t i v a d e b e s e r e s e e s p a c i o q u e f a c u l t e la 
ho lorqu izac ión p o r u n a "asunción" por la exploración la intrósfera (re-
laciones in te rp-e rsona les en in t imidad) e n t r e los individuos, que abra 
nuevos espac ios e n t r e ellos al c o n o c i m i e n t o y al placer. Por la creativi-
dad d e flujos d e ges t ión y d e fuerzas, p r i m e r o a escala microsistémica y 
p o s t e r i o r m e n t e macros is témica d e u n a sociedad más amplia; p o r q u e se 
ha descub ie r to la neces idad para nues t ro p rop io interés individual d e 
asumir el c r e c i m i e n t o d e los otros, ac recen ta r la calidad de vida y trans-
f o r m a r el a m b i e n t e . 

i r a n s i o n n a r c i a m o i c m c . 



El acceso a los bancos de memorias , posee u n a capacidad inf ini ta de 
multiplicar los medios de educac ión , p e r o q u e estos sean accesibles a la 
mayoría de los miembros d e u n a c o m u n i d a d , p o r la "asunción" de los 
q u e t ienen una computadora a los que n o la t i e n e n o no la saben usar. 
La "asunción" en t iempos reales se d e b e p royec t a r a múlt iples cuadros 
d e organizaciones, que se d e d i q u e n a inves t igar la e c o n o m í a y la ecolo-
gía en el mundo , la repart ic ión d e recursos y la reducc ión de las des-
igualdades. 

En la comunidad creativa se d e b e faci l i tar q u e el c ib ionte asegure la 
regulación del consumo de la energ ía p o r su intel igencia planetar ia , 
ampl i f icando la acción individual que n o p o n g a en riesgo a la colectivi-
dad y asegure el man ten imien to del equ i l i b r io d e la Madre T ie r ra .Debe 
realizarse una mayor acción colectiva s o b r e los efectos perversos po ten-
ciales que genera todo sistema comple jo , p o r la conciencia d e cada indi-
viduo de asumir con eficacia sus acciones e n d o n d e se e n c u e n t r e y que 
faciliten u n a regulación cibernét ica . 

De esta manera en el curso d e las g r a n d e s transiciones que vivimos 
ac tua lmente la human idad , pasaremos p r o g r e s i v a m e n t e del individua-
lismo, del egociudadano a u n a colectividad viva del ecoc iudadano cons-
c i en temen te organizada. Siendo la c o m u n i d a d creativa u n núc leo de 
recursos como una célula irr igada f í s i c a m e n t e e in te lec tua lmente p o r la 
vida de "asunción o comunión" , u n a s imbiosis mora l con el c o n j u n t o de 
otras comunidades , con las que d e b e es ta r e n u n a in te rcomunicac ión 
pe rmanen t e , para pode r c rear u n a red c o m u n i t a r i a 

Encont ra remos así, q u e la aspiración d e los g randes sistemas d e orga-
nización de la vida colectiva desde la ex i s t enc ia de la vida en sociedad, 
sólo p u e d e pasar por los p e q u e ñ o s c o r p ú s c u l o s de las comun idades . Có-
digos, leyes, reglamentaciones son limitantes en el ámbito individual, pero 
liberadoras a la escala de un cuerpo social más grande si los sujetamos a un grado 
superior de correflexión y de acción. C o m o c o n s e j o s éticos i ndepend i en t e s 
del gobie rno conformados por p ro fes iona les d e alta calidad mora l y que 
p u e d a n ser consultados por legisladores o c u a l q u i e r servidor públ ico y 
c iudadanos . Esto sólo p u e d e realizarse c o n el apoyo d e las c o m u n i d a d e s 
con un nuevo sent ido de o r d e n y civilización; c i e r t amen te tomarán más 

t iempo para su coordinación, p e r o serán más jus tas , más realistas, por-
que s u p o n e la conducción de u n a intel igencia par t ic ipat iva, en u n com-
promiso c reador entre reglas naturales, acción polí t ica y aspi rac iones de 
orden espiritual. 

Joe l de Rosnay señala que: el pasaje del ind iv iduo social al h o m b r e 
simbiótico in tegrado de m a n e r a na tura l y consc iente a u n o o a n u m e r o -
sos macrorganismos sociales, es u n o d e los retos q u e la espec ie h u m a n a 
t iene que resolver en el curso de su evolución. U n a e t apa t an determi-
nante como el proceso de la vida unice lu lar a la vida mul t i ce lu la r d e u n 
organismo in tegrado en sus estructuras func iona les . U n a e t apa indis-
pensable en la toma de conciencia global por la in t rospecc ión del cere-
bro planetar io . Esta etapa no p u e d e ser f r a n q u e a d a d e n t r o del c u a d r o 
actual de los modelos ofrecidos por la sociedad y sus sis temas políticos. 
Si la democrac ia aparece c o m o el m e n o s d a ñ i n o de los r eg ímenes , capaz 
de favorecer la diversidad d e aprox imac iones hacia las l iber tades indivi-
duales, su rend imien to en energía p r o m o t o r a h u m a n a p e r m a n e c e ex-
t r e m a d a m e n t e pobre . La regulac ión del c o n j u n t o d e los buc les d e 
retroacción locales funciona p r inc ipa lmente pa ra r e fo rza r el individua-
lismo y los deseos egoístas. Sólo en los pequeños grupos, primero en las familias 
y continuando en las comunidades creativas, se puede neutralizar a la maquina-
ria que alimenta en secreto a las personalidades con egos de una violencia abierta 
o solapada. 

La inteligencia colectiva p u e d e curar a esa e n f e r m e d a d egocén t r i ca 
que mata los más nobles esfuerzos, p e r o sólo la so l idar idad social c o m o 
"asunción o comunión" p u e d e asegurar la t ransición necesar ia , salir de 
nuest ro an t ropocen t r i smo (así c o m o de nues t ro soc iocen t r i smo) para 
encon t ra r u n écocentr ismo benéf ico a todos. 

Mientras tanto, es evidente que el camino es difícil y el arr ibar a u n 
puerto seguro es incierto y dudoso, pe ro es mejor que la mediocr idad de 
permanecer en u n m u n d o como el que tenemos, con la organización ac-
tual de economías en marcha, de graves desigualdades en la d i s t r ibudón de 
los recursos, de modos de vida, de consumidores privilegiados, d e hábitos y 
frivolidades. No podemos quedarnos indiferentes ante la posibilidad d e un 
cambio mayor aunque las dificultades son muy grandes. 



Es necesar io sa l i r del retroceso, cons iderar el "sistema m u n d o " en su 
c o n j u n t o , pasa r al nivel de u n mund icen t r i smo , inspirarse en la descrip-
c ión del m u n d o d e l c ib ionte para r e e n c o n t r a r las g randes directr ices de 
acc iones pol í t icas necesarias q u e favorezcan el adven imien to del hom-
b r e s imbiót ico . Es necesar io saber m a n e j a r la comple j idad perversa, por 
el desa r ro l lo d e la capacidad d e gestión de los gob ie rnos y los Estados 
d e n t r o d e las e s t ruc tu ra s y func ionamien to s actuales, para q u e ésta pue-
d a a c t u a r c o m o cata l izador d e u n a nueva es t ructura d e p o d e r que dé 
o r i g e n a u n o r g a n i s m o p lane tar io aco rde con su fin ho lonómico . 

La c o m p l e j i d a d casi inextr icable de i n t e rdependenc i a s e n t r e nacio-
n e s y la mal la d e circui tos y de recursos, hacen casi imposible u n a regu-
lac ión p l ane t a r i a eficaz a par t i r d e es t ructuras de p o d e r actuales, así sea 
u n g o b e r n a n t e a seso rado por los mejores exper tos , no p u e d e aportar 
s o l u c i o n e s a los g r a n d e s problemas o poder los desa rmar en té rminos de 
nuevas a l te rna t ivas como las crisis bipolares: e m p l e o total o cesantía, paz 
o violencia; des t rucc ión del ecosistema o desarrol lo durab le ; repartición 
d e recursos o e n r i q u e c i m i e n t o ace le rado d e u n a fracción de la humani-
d a d . 

S o m o s consc i en t e s que la si tuación es todavía más comple ja , porque 
a los f lu jos i n t e r d e p e n d i e n t e s se suman los f e n ó m e n o s d e f ragmenta-
c i ó n q u e neces i t an de otras formas d e regulación y d e equil ibrio. A la 
globalización responde la atomización, a los principios de autoorganización pare-
cen oponerse las fuerzas de la desorganización, sin tener la capacidad de reorgani-
zarse a niveles de mayor complejidad. A pesar d e los esfuerzos d e coopera-
c i ó n i n t e r n a c i o n a l , las fuerzas cent r í fugas de au tode t e rminac ión inten-
tan a c a b a r con en t idades federales, confedéra les ; se t i ende a crear co-
m u n i d a d e s , ya sea por acuerdos y tratados, unas veces p o r la intermedia-
c i ó n d e e x p e r t o s o por la búsqueda c o m ú n d e mejores espacios de desa-
r ro l lo . P e r o p o r o t r o lado, países en te ros se f racc ionan , se recor tan , se 
e n f r e n t a n t e n d i e n t e s a crear nuevos b loques de lucha a causa de con-
c e p c i o n e s religiosas, étnicas, económicas , cul turales o lingüísticas irre-
conc i l i ab l e s . 

U n a s u e r t e d e f e n ó m e n o biológico está ac tuando : a m e d i d a que un 
o r g a n i s m o i n t e g r a sus estructuras y sus func iones , más se d i ferencia en 

tejidos y ó rganos espec ia l i zados , p e r o con la salvedad q u e en las socieda-
des actuales n o se c rea u n sup rao rgan i smo in tegrado , sino sólo se que-
dan en tejidos aislados y- an tagónicos . Parec iera q u e las naciones respon-
den a acciones a n á l o g a s , los exper tos indican que a la mi tad del próxi-
mo siglo, el m u n d o co in t a r á sin d u d a con cerca d e 500 naciones: signo 
de la voluntad d e d i f e r e n c i a c i ó n de los pueb los f r en t e a la globalización 
y a la i n t e r d e p e n d e n c i a , sin e n c o n t r a r a ú n caminos viables para crear u n 
supraorgan i smo p l a n e t a r i o . 

Delan te del s u r g i m i e n t o de valores d e u n a civilización eng loban te y 
homogen izadora , los p u e b l o s resisten y p r o t e g e n sus valores d e cul turas 
necesa r iamente d ivers i f i can tes . Su pr inc ip io vitalista de sentido de perte-
nencia ( m e n c i o n a d o a m p l i a m e n t e en el l ibro u n Modelo Familiar para el 
Siglo XXI), exige su p r e v a l e n c i a , es u n valor filogenético que se i m p o n e y 
buscan los pueblos p e r m a n e c e r con sus di ferencias y conservando su 
originalidad p e r o sin c i r e a r todavía re laciones simbióticas y de "asunción 
o c o m u n i ó n " con u n e n t o r n o más ampl io . 

La erosión d e la c o e x i s t e n c i a nacional , la mundia l izac ión de la eco-
nomía , el e s t a n c a m i e n a o d e eficaces recursos de comunicac ión , generan 
reflejos d e de fensa a n t i e el m i e d o de la homogene izac ión y suscitan la 
protecc ión del t e r r i t o r i o , d e la l engua tradicional , d e prácticas religio-
sas, ritos y cos tumbres q u e p e r m i t a n a cada nac ión conservar su identi-
dad cultural . Pe ro se ccorre el r iesgo d e c o n d u c i r a u n a e n f e r m e d a d na-
cionalista, a u n in tegr is m o religioso q u e d o m i n e a la política y obstaculi-
ce la m a r c h a hacia la d e m o c r a c i a . N o p o d e m o s ignorar lo que en el 
presente está viviendo E u r o p a . 

En nues t ra h i p ó t e s i s , es q u e sólo a través de la creación de comunida-
des creativas, de un b^o lón i n t e r m e d i o e n t r e las familias y la sociedad 
más amplia, es c o m o p u e d e e m e r g e r u n a intel igencia colectiva por u n 
aprendiza je que f a v o r e z c a l a i den t idad individual, el "yo", j u n t o con u n a 
ident idad colectiva, e l "noso t ros" , en el respe to a la diversidad y a la ri-
queza de la pe rsona . A l a s c o m u n i d a d e s creativas las debe motivar y ali-
m e n t a r las g randes ave n t u r a s h u m a n a s , en lugar del miedo y el egocen-
trismo, debe d e s a r r o l l a r s e u n a nueva f o r m a d e poder , de placer, del gozo 
de la vida q u e c o n f o r m é u n a relación simbiótica e n t r e la Madre Tie t ra y 



el cibionte. No c r e e m o s q u e sea posible desa r ro l l a r este aprendiza je 
masivamente, sino e n u n espacio y u n t i e m p o con t ro lab le s pa ra le re-
t roal imentación, la i n f o r m a c i ó n y la creat ividad. En el espac io y el tiem-
po de u n a c o m u n i d a d creat iva. 

Joel de Rosnay seña la q u e mient ras n o hayamos descub ie r to otras for-
mas de gobie rno , la d e m o c r a c i a es la f o r m a d e o rgan izac ión capaz de 
catalizar u n a c r e c e n t a m i e n t o de la c o m p l e j i d a d q u e favorece la respon-
sabilidad y la acción ind iv idua l . El pape l del g o b i e r n o d e m o c r á t i c o es el 
de m a n t e n e r el sistema socia l en cierta fase d e t ransic ión, e n t r e la anar-
quía y el exceso de o r d e n , a fin de favorecer la creat ividad, la innovación 
social, la evolución de la c o m p l e j i d a d , la au toorgan izac ión y la cogestión. 
Este au to r c o m e n t a que s e g ú n "la teoría d e caos" se d e b e p rever en dón-
de está la zona de c o n t r a c c i ó n en el p i lo ta je d e sis temas comple jos , dón-
de se man t i ene el s is tema " e n el b o r d e del caos" pa ra h a c e r e m e r g e r la 
comple j idad y la in te l igenc ia colectiva. 

Es prec isamente en e s t a zona es t recha, c o n s t a n t e m e n t e deshecha y 
reconst ruida a través d e c o r r i e n t e s y d e fuerzas an tagónicas , bul lantes de 
renovaciones p e r m a n e n t e s , d e los e l e m e n t o s q u e c r ean las fluctuacio-
nes creadoras, g é r m e n e s d e l cambio. Asegura este autor , q u e la evolu-
ción simbiótica se a l i m e n t a d e estos procesos . Es necesa r io conocer los 
para utilizarlos mejor. D e n t r o de esta óp t ica u n g o b i e r n o c ibernét ico 
aparece c o m o u n m e d i a d o r , u n esclarecedor , u n c o n o c e d o r de lo que 
hace, arbitra, delega, n o c o m o u n a fue rza j e r á r q u i c a d e autor i tar ismo, 
manipulac ión y a r b i t r a r i e d a d , s ino c o m o u n r e g u l a d o r capaz d e respe-
tar la l ibertad, ant ic ipar y d e a c o m p a ñ a r el c a m b i o 

No es nues t ra i n t e n c i ó n con t r adec i r a Rosnay, s ino sólo condic ionar 
la posibilidad del c a m b i o a "través del caos" p o r la exis tencia de l íderes 
capaces de visualizar los l ími tes , al filo d e la navaja. P o r que p o r o t ro 
lado sabemos, que los s i s t e m a s vivos p u e d e n p e r e c e r si es tán sujetos por 
cierto espacio de t i empo a u n s i n n ú m e r o d e en t rop ías . Pa ra el adecuado 
mane jo de las n e g u e n t r o p í a s se necesita: la a d e c u a d a i n f o r m a c i ó n , la 
re t roal imentación y la a p l i c a c i ó n de la creat ividad q u e sólo u n l íder en-
t renado es capaz de p rac t i ca r . 

Sabemos de la carest ía d e l íderes polí t icos, ampl i f i cada ésta p o r los 

!•••• »f 

.1J'' 

i.. 

conflictos sin resolver d e cor to y la rgo p l a z o y q u e se da pr imacía a los de 
corto plazo p o r sus resul tados i n m e d i a t o s y espectaculares , p o r u n a au-
diencia dotada d e u n a capacidad c o n d i c i o n a d a y p r o g r a m a d a p o r los 
partidos y el gob ie rno en el poder , y q u e m u c h a s veces no co r r e sponden 
a la realidad de la vida d e las personas . 

El choque f ronta l de soberanías nac iona les , de es t ructuras je rárqui -
cas de poder, de m o d o s d e r a z o n a m i e n t o todavía f r a g m e n t a d o f ren te a 
la complejidad, c o n d u c e ac tua lmen te a s i tuaciones inextr icables y a u n a 
incapacidad d e resolución de los grande ' s p roblemas . Se necesi tan nue-
vos valores en la f o r m a de gobernar . P i lo ta je y catálisis son las formas 
nuevas de la política. 

En las comun idades creativas es d o n d e se p u e d e ensayar u n a nueva 
forma de gobie rno , p o r q u e es a q u í d o n d e se p u e d e n realizar los cam-
bios y medir sus consecuencias, y c rea r las cond ic iones de mult ipl icación 
que permitan, con u n p e q u e ñ o gasto d e ene rg í a e i n fo rmac ión condu-
cir eficazmente la evolución de un s is tema social complejo. Procediéndose 
en una forma de a c u p u n t u r a social m á s q u e p o r remedios agresivos, por 
una especie de j u d o político, que al p o n e r e n j u e g o las ar tes marciales 
desequilibra al adversario sin d e s a p r o v e c h a r sus energías. 

En simbiosis con la expresión d e la mul t i tud d e responsabil idades 
individuales, se p u e d e desembarazar d e las ant iguas prerrogativas (auto-
ridad, fuerza y j e r a rqu í a ) , c o n c e n t r á n d o s e en aquellas acciones que ase-
guren el m a n t e n i m i e n t o d e la cohes ión , la motivación del con jun to y la 
preparación de g randes elecciones colectivas. Surgirán los nuevos políti-
cos como mediadores , catalizadores, comunicadores , que represen ten 
una nueva generac ión d e dir igentes capaces de apor ta r soluciones nue-
vas para supera r la crisis, a cond ic ión d e r econoce r con humi ldad su 
función medíat ica. 

La c o m u n i d a d creativa p u e d e se r semil lero de nuevos líderes, por-
que es más fácil de tec ta r como en e spe jo ampl i f icador la personal idad 
exacerbada, p o r q u e se está más cerca d e sus defectos y d e sus posibilida-
des y se cont ro lan m e j o r sus recursos d e inf luencia . Los mecanismos de 
exclusión competi t iva se p o n e n p rogres ivamente en su lugar, como en 
todo sistema biológico en compe tenc i a con otros, t r iunfa el que practica 



las mejores es t ra tegias d e desarrol lo . Lo públ ico consti tuye así u n nuevo 
e impor t an t e n i c h o e n el s eno del cual el sufragio mediático d i recto y a 
cor to plazo r e e m p l a z a al sufragio universal. 

Las múl t ip les o p i n i o n e s e n opos ic ión crean u n a suer te d e deba te per-
m a n e n t e , q u e p r o t e g e i n d i r e c t a m e n t e d e agresiones subversivas a la per-
sona en conf l ic to c o n la c o m u n i d a d política, los medias , l a jus t ic ia si 
se realizan en p e q u e ñ o s comités d e h o n o r que pe rmi tan la de fensa y la 
p resen tac ión d e p r u e b a s d e la p e r s o n a cues t ionada, sin la asistencia de 
las medias y d e a j e n o s observadores , faci l i tándose la aclaración d e con-
ductas y d e acc iones . 

El polí t ico c u e s t i o n a d o p o d r á expresarse con mayor l iber tad, comu-
nicar sus s e n t i m i e n t o s y sus dudas , aclarar t é rminos y act i tudes c u a n d o 
los oyentes n o e n c u e n t r e n c o n c o r d a n c i a e n t r e sus ideas políticas y sus 
actos. Además , p o r se r c o n o c i d o en la c o m u n i d a d pesarán más sus actos 
pa ra no desvi r tuar su b u e n n o m b r e . Se h a b r á a p r e n d i d o e n u n a comuni-
dad p e q u e ñ a a s e r u n b u e n líder, q u e p u e d a proyectarse pos te r io rmen te 
a niveles de u n a s o c i e d a d más ampl ia . 

Joe l de Rosnay p r o p o n e q u e en la ópt ica d e las macroregu lac iones a 
largo t é rmino se r e e m p l a c e el t é r m i n o d e "desarrol lo sostenible" por el 
de "desarrollo adap t a t i vo regulado" . Le pa rece que el mér i to d e introdu-
cir la noc ión d e a d a p t a c i ó n y de au to r regu lac ión en el desarrol lo de las 
sociedades h u m a n a s c o n el c o n j u n t o de la biosfera, nos da u n a visión 
más amplia y m á s e n r i q u e c e d o r a . 

La a u t o r r e g u l a c i ó n d e u n desarrol lo y d e u n c rec imien to medido , 
necesita c o m o t o d o m e c a n i s m o cibernét ico , de captores , de recursos de 
comunicac ión , d e s is temas d e ampli f icación y d e bucles d e re t roacción a 
d i ferentes niveles. C a d a ac tor par t ic ipante de la regulación global, debe 
ser i n f o r m a d o d e las cond i c iones y de los efectos d e su acción local en su 
nivel de c o m p e t e n c i a o d e su especialización. Él p u e d e así e je rcer elec-
ciones, toma d e dec i s iones y de corregi r los efectos de m a n e r a interactiva 
y participativa. 

Así en u n a c o m u n i d a d creativa d o n d e se conocen las tazas cot idianas 
d e poluc ión , los c i u d a d a n o s son mot ivados a restr ingir la calefacción de 
las habi tac iones y d e las oficinas y la circulación de automóviles, estable-

ciéndose planes d e c o n j u n t o y d e sol idaridad. La eficacia de mecanis-
mos de a u t o r r e g u l a c i ó n exige la c o m p l e m e n t a r i e d a d de d i ferentes me-
dios puestos e n o b r a . La i n t e r d e p e n d e n c i a d e factores j u e g a u n papel 
fundamenta l en el m a n t e n i m i e n t o de equilibrios d inámicos y el pi lotaje 
en los t iempos de Los sistemas complejos . Si no acontece la autorregula-
ción de los s i s t emas e n u n t i e m p o d e t e r m i n a d o , estos se p u e d e n romper , 
co r romper y has ta mor i r . 

En u n a c o m u n i d a d creativa el desarrol lo adaptat ivo regulado debe 
descansar sobre u n a c o m b i n a c i ó n de medios incluyendo los precios, los 
impuestos, las r e g l a m e n t a c i o n e s , la in fo rmac ión en el curso del p roceso 
y en r e t r o a l i m e n t a c i ó n , la educac ión del ecocivismo planetar io y la mo-
tivación de los a c t o r e s . 

La a u t o r r e g u l a c i ó n implica así la fo rmac ión del ecoc iudadano , multi-
plicados p o r m i l l a r e s , p o r mi l lones q u e sean capaces de modi f icar las 
prácticas i nd iv idua l e s d e c o n s u m o d e energía , d e b ienes y de servicios 
conducentes a c r e a r efectos positivos globales planetarios. De a q u í la 
importancia casi o r g á n i c a de u n a educac ión general izada y responsable 
que aseguren las b a s e s de la re t roacción social. El ecoc iudadano debe rá 
también c o m b i n a r el uso del p o d e r no para d o m i n a r sino para servir, 
t ransformar las e s t r u c t u r a s t radic ionales en asociaciones de consumido-
res, en nuevas e s t r a t eg i a s d e los sindicatos, d e convenc imien to y d e orga-
nizaciones no g u b e r n a m e n t a l e s . 

Para realizar e s t a t ransic ión, los fac tores federales de acciones d e re-
gulación ind iv idua les , políticos, económicos e industriales debe rán ser 
un c o n j u n t o de v a l o r e s participativos, con u n a ética del ambien te , u n a 
ecoética capaz d e a c t u a r c o m o u n "regulador" de los sistemas de regula-
ción y de fijar los l ímites y derivaciones posibles de la economía . Las 
comunidades d e b e n gozar d e todas las pro tecc iones para cuidar sus san-
tuarios na tura les . La noc ión de "desarrol lo adaptat ivo regulado", debe 
facilitar la s u p e r a c i ó n del dua l i smo e c o n ó m i c o y la protección del am-
biente. 

Las c o m u n i d a d e s creativas se p u e d e n desarrol lar como las células 
productivas d e u n a g ran empresa virtual, ya q u e sus miembros p u e d e n 
trabajar en e s t r e c h a cooperac ión con u n interés c o m ú n , op t imizando 
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sus recursos. La f o r m a más s imple d e la empre sa virtual es el individuo, 
asociado a una logística in te l igente , c o m o prótesis de su ce reb ro . 

El desarrollo de la in formát ica p e r s o n a l d isponible ahora , t r ans forma 
a u n individuo en mic roempresa r io , cé lu la y núc leo d e base d e u n a serie 
de redes que se ex t ienden p o r t o d o el p l ane ta . U n a sola p e r s o n a consti-
tuye con su logística al equivalente d e u n a empresa d e 5 a 6 personas: 
t r a t amien to de textos, gest ión d e d o c u m e n t o s , c o m u n i c a c i ó n , fax y 
mensajer ía electrónica, compat ib i l idad , p roducc ión (audiovisual, gráfi-
ca, diseño, edición, decorac ión) , p r o m o c i ó n , publ ic idad, ventas, asegu-
rados por los o rdenadores polivalentes. D e n t r o de poco, se p o d r á n co-
nectar con u n a prensa para imprimir , a un tiraje de fotos o a la fabrica-
ción de casetes audiovisuales. Es d e e spe ra r se también , q u e tales cam-
bios ocasionen una serie d e p rob l emas d e t ransferencia y d e creac ión de 
empleos en una sociedad mal p r e p a r a d a , p e r o e n las c o m u n i d a d e s 
creativas se tiene que apoyar esta t rans ic ión significativa a la era de las 
redes. 

El ciberespacio exige nuevas formas d e organización de la producción y 
de la investigación, que permitan a la empre sa adaptarse a las exigencias de 
la evolución. Es en las comunidades creativas, en microempresas y empre-
sas familiares donde se debe a p r e n d e r q u e el precioso capital h u m a n o ne-
cesitará en su contexto, de una a tención particular y al lado de la "gestión 
de recursos humanos", convendrá establecer nuevas relaciones ent re las 
personas y las empresas. Relaciones f u n d a d a s sobre el respe to de los 
acercamientos personales, valorizadas p o r u n a formación que intervenga a 
diferentes niveles. Por ejemplo, por u n a mayor gestión de la información, 
de tiempos y de la energía personal. 

Estos flujos fundamenta le s c o n d i c i o n a r á n en efecto la eficacia d e cada 
u n a de las funciones profesionales. Ellos pe rmi ten dar le un mayor senti-
do a la vida y de vivir me jo r en s imbiosis con la empresa . 

En una comun idad creativa para q u e p u e d a h a b e r u n a au tén t ica par-
ticipación, es necesario que la gen te local se l ibere de cont ro les externos 
manipuladores y controvertidos. Ello s u p o n e u n a in te rdependenc ia tanto 
política como económica. Para t e n e r p o d e r se requ ie re de autosuficien-
cia económica, y también implica la c reac ión de inst i tuciones q u e per-
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mitán a la gen te local la toma de decis iones relat iva a sus propias priori-
dades y programas. También implica el s u r g i m i e n t o d e las act i tudes y 
destrezas necesarias para negociar con el g o b i e r n o c o n miras al logro d e 
metas locales. 

Es necesar io no irse a los ex t remos en la o b t e n c i ó n del p o d e r y recha-
zar la part icipación gube rnamen ta l en el desa r ro l lo , r e c o n o c i e n d o los 
límites en la capacidad de organizarse, d e movi l izar los recursos necesa-
rios, y de lograr verdaderas mejoras en las c o n d i c i o n e s locales con la 
ayuda estatal. Pero es aquí f u n d a m e n t a l , q u e las f u n c i o n e s del gob ie rno 
sean de pilotaje y catálisis y no de impos ic ión y m a n i p u l e o con la partici-
pación de especialistas tecnócratas q u e p e c a n d e paternalistas, causan 
hostilidad y desperdician recursos escasos. 

La c o m u n i d a d creativa debe adqu i r i r as tucia polí t ica; a través de un 
proceso de toma de conciencia, d e b e r á c o n o c e r m e j o r su si tuación, a p r e n d e r 
las técnicas que permi tan ganar le la p a r t i d a al Es t ado manipulador . Tam-
bién debe aprender , a usar tácticas d e c o n f r o n t a c i ó n para exigir los ser-
vicios y asegurar el apoyo a d e c u a d o a sus e s fue rzos de desarrollo. 

El In terne t , esa red de informát ica (y la e ra d e la informát ica en gene-
ral) implica la existencia de u n f u n d a m e n t o t ecno lóg ico que, si bien 
puede sostener un desarrol lo supe r io r d e la conciencia , u n a conciencia 
global, en m o d o a lguno la garantiza. La h i s to r ia n o s enseña que los avan-
ces cognitivos son necesarios, p e r o no suficientes, para el desarrollo moral, 
y lo cognitivo suele ir muy por de lan te d e la v o l u n t a d real de ascender la 
escalera del desarrol lo de la conc ienc ia . La r ed , pues, nos b r inda esa 
posibilidad pe ro en m o d o a lguno la garant iza . Así pues, no p o d e m o s 
equiparar la red con la conciencia global , an tes bien f o m e n t a una con-
ciencia egocéntr ica. La cual idad de las i n t e r io r idades es o t ro asunto, un 
asunto que no d e p e n d e , en m o d o a l g u n o , d e la es t ruc tura de la red. 

Más inquie tante , es el h e c h o que los usuar ios de la autopista de la 
información sean autént icos p r e d a d o r e s digitales, guer re ros informáti-
cos egocéntr icos c o m p l e t a m e n t e a j e n o s a la coope rac ión intersubjetiva 
y al r econoc imien to m u t u o . ¿Podemos imag ina rnos a los nazis con el 
Internet?. Su visión de p o d e r era global, p e r o su nivel d e conciencia era 
e tnocéntr ica . 
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Es necesar io t a m b i é n a p u n t a r lo q u e dice Joe l de Rosnay al respecto: 
q u e se acerca u n a e t a p a decisiva y salvadora, u n acontec imien to de un 
nuevo espacio de la imaginación y de u n ideal d e desarrollo. La introsfera, 
esfera virtual dir igida p o r el espíri tu, p o r los sentidos, p o r los actos. Su 
efec to ampl i f i cador se proyectará sobre la capacidad d e invención del 
h o m b r e simbiótico, c o n t r i b u y e n d o a ace lerar de u n a m a n e r a notable la 
evolución s imbiót ica q u e conlleve a los más altos grados d e complej idad 
y d e u n a concienc ia colectiva. 

Explica el desar ro l lo d e este t ipo de concienc ia por u n a similitud bio-
lógica, señala q u e las invenciones de la vida, an tes que el hombre , fue-
ron el resul tado d e la in teracc ión e n t r e el ADN, los organismos vivos, 
metabol izantes d e la ene rg í a del ambien te . En el cuadro d e la evolución 
biológica cada "idea" deb ía ser p r o b a d a en u n a fo rma autént ica , en u n a 
especie viva m u t a n t e , d o t a d a de característ icas nuevas susceptibles de 
asegurar u n a d e l a n t o competi t ivo. Enseguida , por la in tervención de la 
selección natural , el a m b i e n t e j u g a b a u n papel d e filtro e l iminando las 
"ideas" o las invenc iones m e n o s aptas. La transmisión d e invenciones 
útiles es secuencial y se p r o d u c e n en el pasa je de u n a generac ión a otra. 
Es por esto, que el p roceso d e ensamble d e la evolución biológica es 
pa r t i cu l a rmen te l en to . 

En el c u a d r o d e la evolución intelectual d o n d e u n a invención es el 
equivalente a u n a mutac ión , la evolución simbiótica es considerablemente 
ace lerada . El h o m b r e p u e d e inventar y c o m e t e r er rores sin tener que 
a t e n d e r al n a c i m i e n t o d e u n a nueva gene rac ión p a r a j u z g a r los resulta-
dos d e su creación. Gracias a la relación e n t r e el m u n d o real y el m u n d o 

i; imag inar io p u e d e h a c e r hipótesis, cons t ru i r modelos, p robar los por el 

r a z o n a m i e n t o o p o r la s imulación, sin neces idad de traducir los inmedia-
t a m e n t e a la rea l idad . P u e d e pensa r en t é rminos de símbolos, analogías, 
metáforas , utilizar u n m o d o inductivo d e reflexión. La imaginación se 
c o m p o r t a c o m o u n g e n e r a d o r a lea tor io d e la variedad. 

El ADN p o r el c o n t r a r i o está e n c e r r a d o en el o rgan i smo biológico 
que le asegura su supervivencia , se e n c u e n t r a de sa rmado ex te r io rmen te 
para real izar planes , proyectos, diseños, patentes , protot ipos , guías y de 
m e m o r i a e lec t rónica . Lo real e imaginar io consti tuyen las dos faces com-
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plementar ias d e la i n v e n c i ó n y del acto de la creación esto hace que se 
efectúe u n a p r o d i g i o s a ace le rac ión de la evolución técnico-social en re-
lación con la e v o l u c i ó n b io lógica p o r q u e se realizan modificaciones, 
comparaciones , r e c o m b i n a c i o n e s sin fin. 

Con la in t ros fe ra c o m o subconsc ien te del ce reb ro planetar io , esfera 
de inter iorización d e consc ienc ias colectivas in te rconec tadas por el re-
curso de la c o m u n i c a c i ó n , l igada a lo virtual, u n a esfera suplementar ia 
se desliza e n t r e lo q u e e s real y lo imaginar io . 

Ot ro paso d e t e r m i n a n t e p u e d e f r a n q u e a r s e en la re lación ent re lo 
real, lo imaginar io v lo vir tual . U n umbra l , u n a transición prodigiosa en 
la historia d e la e s p e c i e h u m a n a : la relación directa e n t r e el cerebro del 
h o m b r e s imbiót ico el d e l c ib ionte por la in ter face biótica. 

La biótica p r o c e d e d e l m a t r i m o n i o d e la biología y la información. 
Los biocaptores , los t r a n s d u c t o r e s conec tados al ce reb ro o a las diferen-
tes partes del c u e r p o a m p l í a n la i n fo rmac ión en d i recc ión a los ordena-
dores de i n f o r m a c i ó n capaces d e d e s e n c a d e n a r las acciones. Una inter-
face biótica e n t r e e l c e r e b r o y el m u n d o virtual c o r r e s p o n d e a una nueva 
etapa en la e m e r g e n c i a d e u n a conciencia colectiva. Una metaconciencia 
capaz de sobrevivir e n la conc ienc ia individual q u e la constituye. Con la 
interface biótica se e s t ab lece la ve rdadera simbiosis e n t r e el h o m b r e y 
los macro -o rgan i smos p l ane t a r i o s en d o n d e el cybionte representa un 
modelo de r e f l ex ión . R e c o n o c i m i e n t o vocal, síntesis d e la palabra, reco-
noc imien to de la e s c r i t u r a manuscr i ta , de la expres ión del rostro o d e 
los gestos, son las e t a p a s i n t e rmed ia s a través de la in te r face última del 
cerebro h u m a n o y e l d e l cybionte. Los h iper recursos neurona les globales 
func iona rán y p e n s a r á n a par t i r d e u n a nueva f o r m a de organización de 
la materia: un c e r e b r o p l ane t a r io h íbr ido , a la vez biológico y biótico. 

Todo lo a n t e r i o r s o n los mejores deseos de Joél de Rosnay, pero para 
el t ema de este c u a d e r n i l l o d e t rabajo me parece o p o r t u n o señalar cómo 
creo que se p u e d e n a p l i c a r a u n a c o m u n i d a d creativa. 

La Madre T i e r r a y el c ib ionte son socios simbióticos. El u n o con su 
metabol ismo p r imi t i vo d e au toconservac ión y de desarrol lo, es decir de 
su economía , el o t r o c o n su ce reb ro p lane tar io e m b r i o n a r i o como re-
curso pensante . En u n a c o m u n i d a d creativa c o m o u n a organización viva, 
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la utilización d e la ene rg ía es con t ro l ada por la in formac ión . Según sea 
la eficacia q u e se logre en la relación e n t r e la Madre Tierra y el c ibionte 
p o d e m o s c o n c e b i r q u e el c e r e b r o p lane ta r io sea subst i tuido progresiva-
m e n t e p o r la hab i l i dad d e estabilizarse d i n á m i c a m e n t e que posee la 
Naturaleza, q u e c o m o sistema comple jo que es, c o m o cualquier o t ro 
ecosistema, m a n t e n d r á un equi l ibr io p o r el j u e g o d e su autoorganiza-
ción. La e c o c o m u n i d a d absorberá está i n fo rmac ión para lograr un desa-
rrollo crec iente . 

Pongamos u n e jemplo , el caso ó p t i m o d e q u e se logre la regulación 
p o r la in fo rmá t i ca del flujo d e automóviles y de camiones que cruza un 
p o b l a d o y q u e causa g e n e r a l m e n t e e n o r m e s p rob lemas a la población. 
El c ibionte con sus conexiones , p o r la in te rmediac ión de los o rdenado-
res y todavía más d i r ec t amen te p o r las in ter faces bióticas, p u e d e condu-
cir a u n a r ep resen tac ión consc ien te del f u n c i o n a m i e n t o "mental" idó-
neo , para el logro ó p t i m o del t ráfico de camiones y automóviles q u e no 
d a ñ e n a la ecología psicológica y física de sus habi tantes , así como a la 
ecología física de l e n t o r n o . Es decir q u e se logra u n a conciencia global 
reflexiva sobre la in t rosfera . Está in t rosfera está sujeta a sus conexiones 
reversibles, a q u e se r e fue rcen y m e j o r e n o a inhibiciones que la blo-
queen , in te rv in iendo f e n ó m e n o s autocatalít icos que c o n d u c e n a la emer-
gencia de nuevos conceptos , soluciones, p ropos ic iones que sólo u n a co-
m u n i d a d creativa p u e d e lograr. 

En u n a c o m u n i d a d creativa d o n d e existen personas simbióticas que 
f u n c i o n a n c o m o n u d o s vitales d e los h iper recursos , tanto de la totalidad 
de recursos de Gaia c o m o del cybionte, es p o r q u e h a n logrado crcar los 
e l ementos sociales ampl i f icadores de sus capacidades físicas, intelectua-
les y espiri tuales. Han logrado t r ans fo rmar los efectos perversos resul-
tantes de los c h o q u e s en t re contrar ias economías , sociológicas y ecológi-
cas por la creación d e otros recursos complementar ios y desmaterializados 
que h a n ampl i f i cado sus potenciales . Las comunidades electrónicas represen-
tadas por los recursos de los recursos constituyen una de las soluciones posibles. 
Han logrado es tablecer la combinac ión d e los cerebros individuales con 
los agentes in te l igentes y menta les del cybionte c r e a n d o u n ecosistema 
in formac iona l en d o n d e el desarrol lo pa rece desa rmar lo irreversible y 

ha surgido u n a conc ienc ia p o c o a p o c o más consciente de sí misma, es 
decir más s imb ió t i c a . 

Es necesar io p u n t u a l i z a r t ambién los riesgos que implican no pi lotear 
a d e c u a d a m e n t e al c ibionte , ¿cómo m a n e j a r la evolución que se avizora 
en u n f u t u r o p r ó x i m o ? Existen reglas para c o n d u c i r a los sistemas com-
plejos en los c u a l e s nosot ros somos a la vez las partes in tegrantes y los 
actores r e s p o n s a b l e s . Rosnay señala q u e estas reglas se aplican tan to a la 
política t r a d i c i o n a l c o m o a la industr ia , a la e c o n o m í a y a los valores 
necesarios p a r a c o n d u c i r u n a in ter re lac ión ef ic iente con la c o m u n i d a d . 
Estas ca rac te r í s t i cas ya h a n sido señaladas con an te r ior idad . Pero es ne-
cesario insistir e n u n a nueva f o r m a de desarro l lar el aprend iza je a par t i r 
de "gé rmenes" d e l conoc imien to , estos son tres p r inc ipa lmente : un senti-
do trascendente de la vida, un sentido crítico y creativo. 

Lo mismo q u e u n a imagen fractal se construye progres ivamente por 
in teracciones sucesivas a par t i r d e u n a ecuación simple, la nueva educa-
ción d e b e r á a y u d a r a cada u n o a recons t ru i r la relación en t re los dife-
rentes niveles j e r á r q u i c o s del conoc imien to . La educación simbiótica q u e 
se o to rgue e n l a s c o m u n i d a d e s creativas d e b e r á ser a la vez fractal y sin-
tética. Fractal p a r a r o m p e r lo l inear del "programa" y c rear módu los d e 
c o n o c i m i e n t o s i n t e r d e p e n d i e n t e s , p rop ios pa ra d i fe rentes pe r íodos y 
años de vida; s i n t é t i c o para ensambla r estos m ó d u l o s en u n a construc-
ción persona l e n r i q u e c i e n d o su concepc ión de la vida y del m u n d o . 

La e d u c a c i ó n f rac ta l es ligera, abier ta , responsabil izante. Su durac ión 
debe d u r a r lo n e c e s a r i o sin ser fija s ino relativa según los progresos, la 
experiencia y l a motivación de cada persona. Esta descansa sobre el apren-
dizaje de m e d i o s y d e mé todos personal izados para la i n fo rmac ión y el 
desarrol lo d e Ea creat ividad. La adquis ic ión d e p roced imien tos necesa-
rios d e r a z o n a m i e n t o , la práct ica sistemática de la in tegración d e cono-
cimientos. La e d u c a c i ó n fractal f o r m a a los operadores , las llaves, los 
módulos , los g é r m e n e s de la complej i f icación. Ella se realiza no sólo 
d e n t r o d e las a u l a s , s ino que ayuda a cada quien d o n d e se e n c u e n t r e a 
const ru i r y r e c o n s t r u i r su esfera personal d e conoc imien to más q u e ad-
quir i r e s p a c i o s y saberes yuxtapuestos. 

Joe l d e R o s n a y nos dice que la educac ión fractal t i ende a me jo ra r los 
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medios técnicos del t r a t amien to de la i n fo rmac ión y de la comunica-
ción, p u e d e ser complemen ta r i a de la televisión, media emociona l om-
nipresente . La televisión es la pr incipal c o n c u r r e n t e de la enseñanza li-
near tradicional. La rapidez de la t ransmisión de ideas, de modos de 
vida, de c o m p o r t a m i e n t o s p o r la televisión aparece c o m o u n a escuela 
fija en sus ritos. El confl ic to en t r e el t i empo largo y el cor to t i empo que 
nos i m p o n e la actual idad se mues t ra en toda su fuerza. La cul tura de los 
medios es e f ímera en el cor to t iempo, p e r o persiste en la m e m o r i a de la 
consciencia sin c o n o c i m i e n t o crít ico ni conoc imien to creativo. 

La televisión nos lleva p o r caminos d o n d e la in fo rmac ión se u n e a la 
emoción , al m a n e j o de sen t imien tos de m i e d o y de muer t e . Utiliza el 
proceso biológico de supervivencia an imal en el q u e la emoc ión refuer-
za a la m e m o r i a y capacita pa ra reacc ionar en estrategias de superviven-
cia an te el peligro, pe ro sin el ejercicio de un ju ic io crít ico y creativo. 
Tenemos el caso de los j óvenes televidentes, a los cuales se les bombar-
dea de imágenes violentas para ser más fácil memorizar las que las imáge-
nes neutras en razón de la p r o d u c c i ó n de las h o r m o n a s del estrés. Así se 
ha ins taurado u n a cul tura de la violencia p r o f u n d a m e n t e enraizada de 
una m a n e r a inconsciente . 

Es claro q u e p o r la memor izac ión de secuencias dramát icas produ-
cen efectos r emanen tes , y q u e la televisión favorece la emergenc ia de un 
m u n d o fu tu ro debi l i tado p e r o es t ambién posible q u e p o r este mismo 
m e d i o se p u d e favorecer u n a vo luntad de cambio positivo, de transfor-
mación , de hace r las cosas d e o t ro m o d o . Es necesar io q u e recordemos 
q u e el ser h u m a n o es capaz de u n a p r o f u n d a reorganización, posee esta 
fue rza desde su código gené t i co sólo q u e ha p e r d i d o la b rú ju la del 
ho lomovimiento , de la capac idad de una comple j idad creciente de su 
conciencia. Los mensa jes de la televisión p u e d e n ser t r ans formados por 
una educación f rac tal, responsabi l izando a cada individuo en su nivel de 
competenc ia , nos d e b e incitar a u n a formación de las imágenes de la 
vida gozosa, plena, c o m p r o m e t i d a y responsable. 

La reconf igurac ión del p roceso de aprendiza je se i m p o n e , p o r un 
lado, no p o d e m o s r e n u n c i a r a la e n o r m e inf luencia de u n b u e n maes-
tro, ni a las ventajas de u n a colectividad de a lumnos . Este t ipo de estruc-
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tura debe preservarse y complementa r se con otros recursos c o m o la es-
cuela virtual que pase p o r la utilización juic iosa de nuevas tecnologías y 
de recursos mesurados en formas complementa r i a s de t ransfe renc ia de 
conocimientos. 

La escuela que debe favorecer una comunidad creativa será aquella que 
establezca un ambiente abierto al mundo . Por los canales diversos de difu-
sión de imágenes y que gracias a las posibilidades de la interacción, la actua-
lidad se re incorpore a la discusión abierta, a la manifestación responsable 
de los propios sentimientos, a las experiencias ricas en enseñanzas. 

Los o r d e n a d o r e s serán utilizados a m p l i a m e n t e en u n a f o r m a "trans-
parente"; no p o r la máqu ina misma y su p rog ramac ión , s ino p o r el crite-
rio para usarla c o m o u n "conectador" para t raba ja r en la selección con 
los otros m i e m b r o s d e la clase con los bancos de datos q u e les sean más 
útiles; c o m o u n macroscopio para la s imulación de exper iencias , de pro-
cesos, de f e n ó m e n o s diversos, de la s imulación de una evolución acele-
rada o regresiva; c o m o utensil io de presentac ión mul t imed ia y m e m o r i a 
de diversas informaciones . Los o rdenadore s servirán ev iden temen te para 
otras aplicaciones más clásicas como escribir calcular, etc. 

La educac ión frac tal es la base de la enseñanza , de la t ransmisión de 
gérmenes de conoc imien to en u n c rec imien to comple jo , s egún las nece-
sidades de cada cual, según su r i tmo, según sus medios , sus motivacio-
nes. El p rofesor será u n mediador , un catalizador, u n an imador . Su fun-
ción es socrática : mues t ra los caminos de acceso al conoc imien to , da 
ejemplos, es u n cen t ro de calidez y servicio p e r m a n e n t e , de conoci-
miento y sabiduría . 

La clase así r econf igurada será como u n remanso , u n núc leo de re-
cursos de muy bastas implicaciones, que utilice otras fo rmas complemen-
tarias de t ransmisión de la cul tura y de acceso a los conoc imien tos como: 
citas científicas, de exposiciones, televisión mul t imed ia interactiva, CD, 
juegos, libros y espectáculos. Nadie debe posee r el m o n o p o l i o de la for-
mación. La educaciónfractal del futuro será el resultado de una simbiosis entre 
variados sistemas y recursos. 
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Conclusiones: 

1 • En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e n f o m e n t a r el contac to con núes 
tras raices p r o f u n d a s , nues t ra esencia biológica, saber escucharnos 
en nues t ra in t imidad , a p r e n d e r a t ene r con tac to con nosotros mis 
mos. Nuest ros vestigios de instintos son débi les y sutiles y difíciles de 
contactar. El ap rend iza je ex t r ínseco ha sido m u c h o más poderoso 
q u e nues t ros impulsos p r o f u n d o s , la he renc ia milenar ia de nuestros 
ancestros. 

2. En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e f o m e n t a r q u e los n iños tengan 
exper iencias cumbres , q u e les p u e d e n ocurr i r con f recuenc ia como 
a estar recostados en el p e c h o p a t e r n o , al asombrarse ante la luna 
al ver nace r u n animal i to , etc. N o p o d e m o s ignora r cómo el actual' 
sistema educat ivo aplasta las exper iencias cumbres e impiden su po-
sibilidad. r 

3. El e d u c a d o r e n la c o m u n i d a d creativa respeta el m o d o de ser del 
m n o , no lo sobrepro tege , deja q u e disfrute de lo desconoc ido fo-
m e n t a n d o su fantasía, su creatividad, su a m o r a la vida 

4. U n a de las tareas de la c o m u n i d a d creativa será el enseña r a trascen-
d e r los s e u d o p r o b l e m a s y e n f r e n t a r los graves p rob lemas existencia-
les de la vida. 

5. O t r o objetivo de la educac ión en u n a e c o c o m u n i d a d , es refrescar la 
conciencia de la belleza y el p rod ig io de la vida. En la cul tura actual 
nos insensibilizamos con demas iada f recuenc ia , de m o d o que nun-
ca vemos r ea lmen te lo q u e m i r a m o s ni o ímos lo q u e escuchamos. 
Necesi tamos e n s e ñ a r a nues t ros hi jos la pe rcepc ión unitiva, la expe-
riencia hohst ica, de ser capaces de ver s imu l t áneamen te lo tempora l 
y lo e t e rno , lo sagrado y lo p r o f a n o en el mismo obje to de su obser-
vacion. J 

6. O t ro objetivo i m p o r t a n t e de la c o m u n i d a d creativa será auspiciar 
las neces idades psicológicas básicas. U n adu l to c o m o un n iño no 
p u e d e alcanzar su p lena realización mien t ras n o tenga satisfechos 
tos fac tores vitahstas: amor a la vida, lealtad consanguínea y sentido de 

\ 
7. En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e enseñar a canalizar los impulsos 

destructores, d e b e ser posible enseñar le a las personas q u e los con-
troles n o son necesar iamente represivos. Las personas autorrealizadas 
d i sponen de u n sistema de cont ro l p o r el cual canalizan y reciben 
una grat if icación social. 

8. En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e insistir en el valor de la vida 
para la autorreal ización, esto evitará neurosis o e n f e r m e d a d e s espi-
rituales y cognitivas, evi tando t ambién u n a re lación con la real idad 
d e f o r m a d a y a l terada. Reco rdemos la serie de mons t ruosos críme-
nes q u e n iños y adolescentes h a n comet ido ú l t i m a m e n t e en los Esta-
dos Unidos , d o n d e los medios de comun icac ión hacen a larde de la 
falta de respe to p o r la vida h u m a n a y de todos los seres débiles. 

9. Es necesar io q u e en u n a c o m u n i d a d creativa se propic ie el desarro-
llo del nivel mundicéntricosi q u e r e m o s cuidar nues t ro en to rno , amar lo 
y responsabi l izarnos de él, de o t ra m a n e r a cua lqu ie r polít ica de pro-
tección ecológica fracasará. Así t ambién es pe r t i nen t e que las comu-
n idades ind ígenas salgan de su etnocentrismo hac ia u n mi ra r más am-
plio de su h a c e r y actuar. 

10. E n u n a c o m u n i d a d c rea t iva e x i s t e n los n ive les b i o c é n t r i c o s , 
egocént r icos , e tnocént r icos , p e r o el nivel m u n d i c é n t r i c o de u n o s 
pocos individuos, hace que esa c o m u n i d a d n o sea reduc ib le a los 
niveles infer iores de desarrol lo; se d a r á n rup tu ra s asimétricas en las 
re lac iones en t r e las pe r sonas autorreal izadas y las que no lo son, que 
impu l sa rán a toda la c o m u n i d a d hacia u n a nueva fo rma de trascen-
denc ia . Estas rup tu ras asimétricas i n t r o d u c e n nuevas posibil idades 
pa ra la génesis a niveles super io res de conciencia . 

11. Cabe r e c o r d a r en u n a c o m u n i d a d creativa q u e el pa rad igma de la 
au toorgan izac ión evolutiva, la evolución es el resultado de la autotrascen-
dencia paulatina de todos los diferentes niveles. 

12. La e c o c o m u n i d a d d e b e da r cabida al e coc iudadano , al contemplat i -
vo en el q u e se sintetizan, ac túan s imbió t i camente c r e a n d o el te rcer 
g ran m o v i m i e n t o del espír i tu , la t rascendenc ia tanto de la naturale-
za como d e la m e n t e y, en consecuenc ia , su u n i ó n radical. 

13. C o n el fin de m e j o r re lac ionar e c o n o m í a y ecología, es convenien te 
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i g u a l m e n t e a jus t a r los e squemas clásicos d e u n capital esencial a la 
s u p e r v i v e n c i a , a la e x p l o t a c i ó n y al d e s a r r o l l o de l s i s t ema: el 
e c o c a p i t a l . Él v i e n e a c o m p l e t a r las tres fo rmas clásicas d e capital (la 
t i e r r a , el t r aba jo , el capi tal m á q u i n a s y el financiamiento). 

14. E n u n a c o m u n i d a d creativa es necesar io despe r t a r el p roceso del 
E s p í r i t u c o n s c i e n t e m e n t e . Tal vez, en algunas personas d e u n a co-
m u n i d a d creat iva se d é esta clase d e desarrol lo a los más altos niveles 
y s e a n c a p a c e s d e j a l o n e a r en su ascensión a los domin ios superiores 
d e e v o l u c i ó n a o t r o s individuos, su e j e m p l o d e b e ser acep t ado como 
gu ía s e s p i r i t u a l e s d e la c o m u n i d a d . 

15. La c o m u n i d a d crea t iva d e b e ser espacio q u e p romueva la holarqui-
z a c i ó n , la i n t r o s f e r a p o r u n a "asunción o comun ión" , al subsumir 
p o r e l d i á l o g o , las re lac iones in te rpe r sona les q u e facili ten la comu-
n i c a c i ó n d e s en t imien tos , penas, s insabores. U n a especie de cenácu-
lo d e a n c i a n o s , la sab idur í a al servicio d e la c o m u n i d a d . 

16. El a c c e s o a los b a n c o s de memor i a s posee u n a capac idad infinita de 
m u l t i p l i c a r los m e d i o s de educac ión . D e b e n existir cent ros d e cóm-
p u t o acces ib les a b a j o prec io para los c iudadanos m e n o s favoreci-
dos . 

17. D e b e f a v o r e c e r s e la c reac ión de organizac iones cívicas que se dedi-
q u e n a inves t igar la e c o e c o n o m í a la repar t ic ión d e recursos y la 
r e d u c c i ó n d e las des igua ldades en el m u n d o y con esos datos poder 
p r o y e c t a r el e c o g o b i e r n o políticas a seguir p o r la c o m u n i d a d . 

18. E n l a c o m u n i d a d creativa el cybionte d e b e asegurar el c o n s u m o de 
e n e r g í a p o r su in te l igenc ia p lanetar ia , a s egu rando u n a regulación 
c i b e r n é t i c a . 

19. Se d e b e d i s cu t i r a m p l i a m e n t e , avalada p o r pol i tólogos de prestigio, 
u n a n u e v a f u n c i ó n de l g o b i e r n o q u e d e b e ser d e pi lotaje y d e regu-
l a c i ó n , c a p a z d e a s e g u r a r la conduc t a d e u n sistema comple jo . En 
las p e q u e ñ a s c o m u n i d a d e s es d o n d e es posible respetar la diversi-
d a d , s u s l i be r t ades , y d o n d e se da a cada cual la posibi l idad d e acce-
d e r a u n a ex i s t enc ia s ignif icante . Además , es más fácil o b t e n e r infor-
m a c i ó n p a r a u n a a d e c u a d a r e t roa l imen tac ión . En la comun idad 
c r e a t i v a se p u e d e ensayar u n a nueva f o r m a d e gob ie rno p o r q u e se 
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p u e d e n real izar los cambios convenientes con el m e n o r costo social. 
20. En u n a c o m u n i d a d creativa es más fácil cont ro lar u n a comple j idad 

perversa p o r el desarrol lo d e la gestión de los c iudadanos con la 
au to r idad munic ipa l . 

21. Sólo p u e d e resolverse en u n a c o m u n i d a d creativa, el equil ibrio en-
tre las p res iones naturales de la au toorganizac ión individual y colec-
tiva por el e jercicio de la responsabi l idad personal y comuni ta r ia . 

22. Las re lac iones comuni tar ias favorecen la coord inac ión d e las accio-
nes individuales por la re t roacción colectiva para crear u n compor -
tamien to in te l igente del cybionte. 

23. La c o m u n i d a d creativa d e b e ser semil lero de los nuevos líderes, por-
que es más fácil de tec tar c o m o en u n espejo ampl i f icador la perso-
nal idad exace rbada , p o r q u e se está más cerca de sus defectos y d e 
sus posibi l idades y se con t ro lan m e j o r sus recursos de inf luencia . 

24. En la c o m u n i d a d creativa se d e b e f o m e n t a r la introsfera c o m o sub-
consc iente de l ce rebro p lanetar io , esfera d e inter iorización de con-
ciencias colectivas in te rconec tadas p o r el recurso d e la comunica-
ción, l igada a lo virtual, u n a esfera sup lementa r ia se desliza e n t r e lo 
q u e es real y lo imaginario. 

25. En u n a c o m u n i d a d creativa se d e b e desarrol lar la educac ión fractal 
c o m o base d e la enseñanza , d e la t ransmisión d e g é r m e n e s del co-
noc imien to e n un c rec imien to comple jo , según las neces idades d e 
cada qu ien s egún su ritmo, según sus medios y sus motivaciones. 
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EJERCICIOS (3.1.) 
F I C H A S DE P Ó Q U E R 

Dificultad 3 

Objetivo: Descubrir que la creat ividad p u e d e fomenta r se evitando 
la rigidez organizativa. 

Material: Hojas, lápices, hojas d e rotafolios, pizarrón. 
Procedimiento: Trabajar po r parejas A y B y comentar las preguntas , pos-

teriores al relato, e s cuchándose m u t u a m e n t e y sacar con-
clusiones en acciones concre tas a seguir que se comenta-
rán pos ter iormente con el grupo. 

Relato: Un joven desea ser boxeador, va a un gimnasio, busca u n entre-
nador y le dice: "Quisiera ser un p rofes iona l y pe r t enece r a su equipo. 
Me gustaría que fuera mi en t renador" . 

Tipo de entrenador X 
El en t renador elige a u n o de sus b o x e a d o r e s profesionales y le dice: " 
Lleva al joven al ring, fuérzalo, agóta lo , veamos qué p u e d e dar". Si el 
joven aguanta y cont inúa con espíritu d e lucha, p romete , "lo lleva en la 
sangre", entonces el en t r enado r lo a d m i t e y lo p repara para ser un pro-
fesional. 

Tipo entrenador Y 
Le dice al joven: " Olvídate de todo lo q u e sabes. Hazlo sólo c o m o yo te 
indique. No pienses en la clase de c u e r p o que tienes, en tus habi l idades 
y logros anteriores". 

Pregunta: ¿Cuál de los dos e n t r e n a d o r e s escogerías, po r qué si, po r qué 
no? 

Observaciones: C u a n d o t ra tamos a los e d u c a n d o s c o m o "f ichas de 
póquer", no favorecemos el e n c u e n t r o d e su ident idad, no los acepta-
mos con sus limitaciones y pe rdemos d e vista sus posibilidades. 

A B R I E N D O LA PUERTA 

Dificultad 2 

Objetivo: Favorecer la opor tun idad de ser honestos al comunicar-
lo que sucede en nues t ro inter ior , en lugar de presentar 
caretas y evasiones corteses. 

Material: Hojas, lápices, hojas de rotafolios, pizarrón. 
Procedimiento: Trabajarán los participantes d u r a n t e unos 45 min. En equi-

pos de cinco personas, con t e s t ando las siguientes pregun-
tas y d a n d o tres razonas que f u n d a m e n t e n sus aseveracio-
nes que se discutirán con el g r u p o . 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

Te gusta estar en la escuela o universidad? 
Te parecen bien o mal preparados los maestros? 
Te parecen buenas personas? 
Te parece competente el director? 
Te agradan tus compañeros y compañeras? 
Eres sincero en tus relaciones? 
Eres directo y abierto? 
Qué piensas de las relaciones sexuales? 
Qué piensas de la amistad? 
Qué piensas de la fidelidad? 

Observaciones: Un aspecto muy impor t an te para el au toconocimiento 
es no discutir, sino saber a rgumen ta r e s c u c h a n d o con claridad nuestras 
voces internas y la palabra de los otros, sin imponernos , ni manipular. 

EJERCICIOS (3.2) 
M O M E N T O S DE GOZO 

Dificultad 2 

Objetivo: Confirmar que quienes t ienen deseos de vida, pasan a 
m e n u d o por momentos de gozo. Mientras que quienes 
t ienen depres iones cons tantes , pa recen vivir débiles o 
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pocos m o m e n t o s de pleni tud. 

Material: Láminas con escenas de muer t e y láminas con escenas de 
vida, t omadas de periódicos o revistas. 

Procedimiento-. Cambia r impres iones po r equ ipo de los dos tipos de esce-
nas, sacar conclusiones po r equipo que se comentarán 
pos t e r i o rmen te con todo el grupo. Las conclusiones ge-
nerales se concre ta rán en acciones cotidianas. 

Observaciones: Los n i ñ o s y jóvenes d e b e n tener experiencias cumbres, 
que muchas veces o c u r r e n en la niñez. El actual sistema educativo no 
favorece ese tipo de exper iencias . 

K A L E I D O S C O P I O 

Dificultad 3 

Objetivo: Refrescar la memor ia para traer al presente momentos 
de gran alegría, belleza y compañer i smo. 

Material: P repara r en casa un kaleidoscopio con un tubo de car-
tón, dos espejos colocados en t r iángulo y papelillos de 
colores, tapar los ex t remos uno , con un cartoncillo negro 
con u n p e q u e ñ o orificio para ver y en el o t ro ext remo 
con pape l de china para que pase la luz. Cada vez que se 
mueve el d iseño de papelillos cambia. 

Procedimiento: El g r u p o se d ivide p o r pare jas , A y B. Observará el 
kaleidoscopio una persona y tratará de observar el mismo 
diseño la otra persona, no se podrá , po rque al m e n o r 
movimien to los papelillos se mueven. El dibujo es único 
para cada persona y es casi imposible que se repita para 
el o t ro observador. Comenta rán sus conclusiones en gru-
po. 

Observaciones: Cada ob je to de nuestra memor ia es único e irrepetible, 
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lo que nos queda es el r e c u e r d o d e si f u e agradable o nos dejó mal sabor. 
Es necesario traer a nues t ra m e m o r i a con frecuencia , los m o m e n t o s de 
alegría y belleza, según el s e n t i d o de t rascendencia que le demos. 

EJERCICIOS (3.3) 
G R A N D E S P E R S O N A J E S 

Dificultad 3 

Objetivo: E n t e n d e r lo q u e se quiere decir con autorrealización y 
encon t ra r las características psicológicas que esperamos 
generar en las personas . 

Material: Hojas, lápices, ho jas de rotafolios y pizarrón. 
Procedimiento: Cada a l u m n o t r ae r á u n a biografía corta del personaje de 

su interés, se e leg i rán unas tres y en equipo encon t ra rán 
características q u e les son comunes , se comenta rán con 
el g rupo y se saca rán conclusiones. 

Observaciones: Las personas autorreal izadas t ienen u n a causa en la que 
creen , una vocación a la q u e se en t regan . Cuando hablan de su "traba-
jo" , se refieren a su misión e n la vida, la cual han llevado a cabo a pesar 
de adversas circunstancias y exper iencias . 

U N O PARA T O D O S Y T O D O S PARA U N O 

Dificultad 2 

Objetivo: Descubrir q u e el cont ro l de nuestros impulsos no necesa-
r iamente es r ep re s ión , sino que facilita la relación huma-
na y el desa r ro l lo de la persona. Hay impulsos negativos e 
impulsos posit ivos, t enemos que hacer uso del discerni-
miento al ac tua r . 

Material: Hojas, ro ta fo l ios y pizarrón. 
Procedimiento: Se con tes ta rán en equ ipo las preguntas sacando conclu-



siones con el g r u p o y concret izándolas en acciones coti-
dianas. 

1. ¿Has sentido ganas de matar?. ¿Cuándo y a quién? 
2. ¿Has golpeado a alguien con furia?. ¿Por qué? 
3. ¿Has agredido de palabra a a lguien, por qué? 
4. ¿Manifiestas con f recuencia mal h u m o r ? 
5. ¿Haces uso de la ment i ra para evadir responsabilidades? 
6. ¿Te gusta que te hagan, lo q u e tu hiciste a otros, por qué? 

Observaciones: Las personas autorreal izadas d isponen de un adecuado 
mane jo de sus impulsos, po r lo cual el control o torga una gratificación 
social y personal muy plecenteras . 

Sentido de pertenencia 
Dificultad 4 

Objetivo: Practicar una introspectiva de nuestra biología como es-
pecie. 

Material: Hojas, rotafolios y pizarrón. 
Procedimiento: Se contes tarán en equipos las preguntas , sacando conclu-

siones que se compar t i r án con el grupo, concretizándolas 
en acciones a seguir. 

1. ¿Qué piensas de los g rupos étnicos? 
2. ¿Qué derechos consideras q u e se deben respetar? 
3. ¿Qué responsabil idades adqu ie ren? . 
4. ¿ Son grupos manipulados , po r quién y para qué?. 
5. ¿Cómo sugieres que coexistan estos grupos con otras sociedades?. 

Nombra cinco características. 

Observaciones: La ciencia biológica nos dice que los vestigios vi tales que 
nos han hecho p e r m a n e c e r c o m o especie son débiles y difíciles de con-

tactar en esta época. El aprendiza je extr ínseco ha sido m u c h o más pode-
roso q u e nuestros impulsos más p ro fundos . El aprendiza je los ha hecho 
casi desaparecer y t e n e m o s q u e rescatarlos, u n o de ellos es el sent ido de 
pe r t enenc ia a un luga r y a u n grupo, favoreciendo con esto el sent ido de 
nues t ra propia iden t idad . 

EJERCICIOS (3.4 Y 3.5) 
Conciencia cósmica 
Dificultad 4 

Objetivo: Descubr i r q u e la biosfera y la fisiosfera están l i teralmente 
en n u e s t r o interior, como par te de nues t ro ser, de nues-
t ra i n d i v i d u a l i d a d , c o n f o r m a n d o la i n t r o s f e r a . La 
noos fe r a es la resultante de nuest ra relación con el mun-
d o de la cul tura. 

Material: Hojas d e rotafolios, crayones de colores y cinta de dibu-
jan te . 

Procedimiento: En ho ja s de rotafolios po r equipos harán u n d ibujo que 
r ep re sen t e d e u n a mane ra d iagramada la en t rada de la 
h u m a n i d a d p o r la gran puer ta del siglo XXI. Q u é artícu-
los, exper ienc ias , cambios, personajes notables pasarán 
por esa en t rada . Se p u e d e n pegar láminas, dibujos de re-
vistas, per iódicos , artículos, comentar ios anecdóticos, etc. 
Se p e g a r á n las hojas de rotafolios con la cinta de dibujan-
te en í a pa r ed del salón y cada equipo pasará a dar una 
expl icac ión. Se podrá dejar de tarea para que tengan sufi-
ciente t i e m p o para p repa ra r el material . 

Observaciones: T o d o s se remos inmigrantes que l legaremos a la nueva 
era, c o m o re fug iados o proscri tos. Seremos c o m o los p ioneros de una 
nueva comarca, sin n i n g ú n conoc imien to de lo que nos exigirán las nue-
vas condic iones de v ida . Somos u n a sólo ola emigratoria, sin modelo , 
sino sólo nuestras p r o p i a s capacidades adaptativas. Llevaremos con no-
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sotros un pasado, una cultura pe ro q u e serán sólo u n a guía para el nue-
vo mundo , todo lo t enemos que recrear , c o m o los co lonizadores de u n 
remoto cont inente . 

E c o CAPITAL 

Dificultad 4 
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Objetivo-. Observar que es vital u n reequil ibr io e n t r e crec imiento , 
desarrollo y amort izac ión del capital T ier ra . 

Material: Hojas de papel , ro tafol ios y pizarrón. 
Procedimiento: Los part icipantes visitarán u n a fábrica d e la localidad y 

harán entrevistas a los obreros , e m p l e a d o s y directivos, 
así como a vecinos. O b s e r v a n d o si son conscientes del 
impacto de la planta en el e n t o r n o y q u é políticas o estra-
tegias practican para r emed ia r lo . 
Poster iormente , se r e u n i r á n los par t ic ipantes p o r equi-
pos y sacarán conc lus iones y acciones concre tas a seguir 
que comenta rán con el g r u p o grande . D e t e r m i n a n d o so-
luciones alternativas q u e p u e d e n p r o p o n e r a la planta. 

Observaciones: El ecocapital es el r esu l t ado de u n a re lac ión a rmónica 
in te rdependien te ent re economía y ecología . C o m o t o d o capital debe 
ser amort izado y recapitalizado por las inversiones. 

Insistir que una relación simbiótica es c u a n d o las dos par tes ganan , 
n inguna crece a expensas de la otra. P o r este tipo de re lación, dos dife-
rentes procesos o formas de vida se c o m b i n a n de tal m a n e r a que su un ión 
disminuye la ent ropía , a u m e n t a d o n o t a b l e m e n t e la n e g u e n t r o p í a (or-
den en el sistema). 

La relación simbiótica es una in te racc ión i n t e r d e p e n d i e n t e , po r la 
que dos inteligencias personales o colectivas se c o m p l e m e n t a n , crean 
consensos, m u t u a m e n t e se e n r i q u e c e n d e tal mane ra q u e el t o d o resul-
tante es más que la suma de las partes. 

El principio de "asunción", la a cc ión de asumir implica hacer suyo, 
hacer nuestros los problemas y n e c e s i d a d e s de los otros; p e r o n o en u n a 
forma paternalista sino de a p o y o , d e a c o m p a ñ a m i e n t o en el caminar. 

Teoría de caos 
Dificultad 4 

Objetivo: Utilizar las crisis p a r a realizar cambios en el sentido de 
una comple j idad c r ec i en t e . 

Material: Hojas de papel , ro t a fo l ios y pizarrón. 
Procedimiento: Señalar en e q u i p o s u n a situación de crisis que vive la fa-

milia, la c o m u n i d a d , el país. Preguntándose , ¿cómo po-
der utilizar c r e a t i v a m e n t e la crisis? 

Señalar mín imo tres al ternativas q u e incluyan: 
a) Nivel personal 
b) Nivel familiar 
c) Nivel comuni tar io 
d) Nivel nacional 

Orientaciones: Las crisis t i enen s u o r igen a nivel personal, por holones, 
de holones inferiores a h o l o n e s super io res . Si las crisis no se resuelven a 
nivel personal pr imero será m u y difícil a nivel comuni tar io y a nivel so-
ciedad más amplia. 

Nuevos líderes 
Dificultad 4 

Objetivo: 

Material: 
Procedimiento: 

Reflexionar s o b r e q u é estilo de líderes se necesitan para 
a f rontar los re tos de l fu tu ro . 
Hojas de papel , rotafol ios y pizarrón. 
Responder en e q u i p o las preguntas, sacar conclusiones y 



compar t i r las con el g rupo . Si es necesario tomar dos se-
siones, d e j a n d o c o m o tarea las preguntas . 

Preguntas: 
1. ¿Qué ent iendes p o r ser líder? 
2. ¿Cómo identificas tu p r o p i o estilo de liderazgo? 
3. ¿Cómo descubres las facilidades o dificultades de liderazgo que posees? 
4. ¿Son claros tus objetivos p o r un año? 
5. ¿Tienes un proyecto d e vida? 
6. ¿Cómo logras u n m e j o r resul tado de tus proyectos? 

Observaciones: Un l í de r es alguien que t iene influencia sobre otros: Se 
pudiera describir c o m o intel igente, persuasivo, emprendedor , y con po-
der de convencimiento . La mayoría de las personas t ienen mitos acerca 
de los líderes como: q u e n a c e n líderes, que s iempre implica acción, que 
hacen que los demás h a g a n lo que ellos desean, etc. 

En principio podemos definir el liderazgo como un arte y una ciencia que 
ayuda a los demás a decidir sobre objetivos de trabajo que se tienen que realizar 
para alcanzar dichos objetivos. Hay d i ferentes estilos de liderazgo: directi-
vo, democrát ico e ind i rec to ; es necesario de te rminar cuál es nues t ro pro-
pio estilo, cuál va más a c o r d e con nues t ra personal idad. 

NAVEGANTES DEL ESPACIO 

Perc ib i r q u e el cyberespacio es un océano ilimitado, una 
t ierra incógn i t a a la cual nos lanzamos, una verdadera 
odisea . N o s aven turamos con planos muy rudimentar ios , 
sin i n s t r u m e n t o s eficaces de navegación, guiados por al-
g u n o s p roced imien tos todavía limitados como Colón y 
Magal lanes . 
Hojas d e rotafolios, pizarrón y cinta de d ibujante . 
I m a g i n a r cada par t ic ipante que es un capitán de una nave 

Dificultad 4 

Objetivo: 

Material: 
Procedimiento: 

espacial y q u e considere que d e b e conocer . Utilice sím-
bolos q u e usa a diario, como, qué ins t rumentos , qué dis-
ciplinas, q u é no rmas practica para hace r su trabajo. Se 
c o m e n t a r á p r i m e r o con el equ ipo y pos te r io rmente con 
el g r u p o s a c a n d o conclusiones y acciones concretas a se-
guir. Se de j a r á de tarea si es necesario. 

1. Reglas f u n d a m e n t a l e s d e navegación/¿Cuáles son éstas para desarro-
llarte exi tosamente? 

2. ¿Cuál es para ti el v i e n t o y la dirección? 
3. ¿Cuáles son para ti l as cor r ien tes encontradas , los aerolitos perdidos?. 
4. ¿Cuál es tu brú ju la , tus sextantes y planos? 
5. ¿Cuál es tu radar? ¿Cuá les tus pun tos cardinales? 

Orientaciones: Los o r d e n a d o r e s de nuest ra vida para t rasponer el siglo 
XXI deben ser muy c la ros , re t roa l imentados cons tan temente po r una 
conciencia crítica y a d e m á s creativa. Debemos ser los capitanes de nues-
tra propia nave, c o n t r o l á n d o l a p e r o de j ando espacio para el cambio y la 
innovación. 
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CREATIVIDAD PARA UN NUEVO ORDEN 

Y UNA NUEVA CIVILIZACIÓN 

4.1. La creatividad es una red emergente y cambiante 

Si revisamos el desar ro l lo de la intel igencia colectiva en la biosfera, en 
genera l , el m e t a z o a r i o es m á s i n t e l i g e n t e q u e el p r o t o z o a r i o , los 
vertebrados más in te l igentes q u e los inver tebrados, los anf ibios más inte-
ligentes q u e el pez, los repti les más intel igentes q u e los anfibios, los ma-
míferos más intel igentes que los reptiles, el Homo Sapiens es más inteli-
gente que los mamífe ros . Hasta d o n d e p o d e m o s llegar, es en este o rden 
en el cual los fósiles ind ican el desarrol lo de la intel igencia en la biosfera. 
Por lo tanto, el a u m e n t o de la intel igencia "a través del desarrol lo de un 
orden impl icado," según David B o h m (Bohm, D. 1997), es u n c o m ú n 
d e n o m i n a d o r de la evolución de la biosfera. 

La intel igencia c rece tanto en cal idad c o m o en cant idad . El nivel más 
bajo de la intel igencia es n i n g u n a intel igencia, y es r ep resen tada p o r 
entropía absoluta (la inhabi l idad total de energ ía para crear neguen t ro -
pía) es el caos total, que no p u e d e con t ro la r nada . El s iguiente paso de 
energía c o h e r e n t e en la mater ia represen ta u n nivel super io r de la evo-
lución; la mater ia p u e d e p redec i r y con t ro la r su p rop ia in tegr idad de 
forma, ya q u e posee un sistema hemostá t ico au toregulador , su autoorga-
nización adaptat iva, p o r el cual resiste el cambio y con f recuenc ia se 
reestructura a su fo rma previa c u a n d o es i r r u m p i d o p o r un factor a jeno . 

Deseo insistir en este adecuado manejo de la neguentmpía, p o r q u e consi-
dero q u e aquí radica el mister io de la capacidad creativa, inserta ésta 
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c o m o un catalizador d e la in te l igenc ia en la que ya está p l an t eada su 
posibil idad. Si seguimos c o n u n e j e m p l o se c o m p r e n d e r á mi postulado. 
En un ambien te a p r o p i a d o u n á t o m o p u e d e lograr su c o m p l e m e n t o 
no rma l de e lectrones , sucede u n a espec ie de elección si los e lec t rones 
están libres d e sus cubier tas ex te r io res , esto sucede en el nivel más senci-
llo d e la mater ia (lo seña lan los físicos cuánt icos) ; sin embargo , el compor-
tamiento de la materia es completamente determinística en sus formas altas de 
desarrollo, porque no tiene ningún elemento inteligente. Por lo t an to los even-
tos cuánt icos no son p redec ib l e s c o n precisión; según Eistein creía se 
deb ían a su conexión con variables escondidas , no a la elección. 

La verdadera elección se inicia con la vida, j u n t o con el desarrollo de la 
vida se desarrolla la inteligencia y la ética. Las infinitas posibilidades de 
elección con la infinita inteligencia. Pe ro la inteligencia no p u e d e existir 
sin la moralidad, la sujeción c o m p r o m e t i d a y responsable con el o rden su-
p r e m o del universo, con una teleología al servicio de la pleni tud de vida. 

Esta teleología n o es u n d e t e r m i n i s m o sino u n a explicación, como 
diría cons t an t emen te en sus escr i tos Tei lhard de Chard in , limita el po-
de r del mal. El mal es el caos, la e n t r o p í a que causa su p rop ia destruc-
ción al nivel d e la p rop i a in te l igenc ia h u m a n a , no hace posible la creativi-
dad. Así que la creatividad es creadora siempre de una organización neguentrópica 
que provoca la complejidad creciente de los sistemas. 

La vida predice y c o n t r o l a su p r o p i a in tegr idad d e f o r m a c o m o la 
mater ia lo hace , p e r o a d e m á s puede predecir y controlarlas cosas de su alrede-
dor para conservar su integridad por su permanente creatividad. La vida puede 
reproducir, metabolizary mular, cosa que no puede realizar la materia. Sobretodo, 
la vida puede elegir para innovar. Puede elegir para hacer algo que no había 
realizado antes y pasar esta habilidad a su progenie. 

David J o h n García en su l ibro Creative Transformaron (García, D.J., 
1991), señala que todos los á t o m o s o to rgados a u n a especie (los e lemen-
tos) se c o m p o r t a n de la m i s m a m a n e r a para s iempre. Y sólo u n a célula, 
u n a s imple célula p u e d e e legir h a c e r algo nuevo que n u n c a se ha h e c h o 
antes por n i n g u n a o t ra célula . C u a n d o innova, la célula general iza y evo-
luciona. C u a n d o elige r epe t i r el m i s m o pa t rón an te r io r u n a y otra vez, se 
especializa y e v e n t u a l m e n t e co l abo ra a su ext inción. 

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE L A N D A 

La elección de innovar, es la f uen t e de la mayoría de las mutac iones 
benignas que general iza a las especies, p e r o p u e d e p roduc i r t ambién 
mortíferas mutac iones (complej idad cor rup ta ) . El rechazo a innovar, q u e 
es, la elección a con t inua r rep i t i endo el mi smo c o m p o r t a m i e n t o , es la 
fuen te de todas las mutac iones que se enca rgan d e dir igir la especializa-
ción (el mecan i smo total del quantum p o r el cual esto ocur re , se discuti-
rá más ta rde) . 

"Las mutac iones for tui tas q u e no t i enen la o p o r t u n i d a d de realizarse 
fo rman u n tej ido d e vida que más ta rde p u e d e n da r or igen a mutac iones 
innovadoras", nos señala D a n a h Zohar en su l ibro El yo cuántico (Zohar, 
D., 1996, pp . 32-33), las d e n o m i n a "transiciones virtuales", que en biolo-
gía se d e n o m i n a n "estrategias de explorac ión" y q u e facilitan la apari-
ción d e otras especies c o m o resul tado d e mutac iones benignas , p e r o 
ú n i c a m e n t e ciertas especies p u e d e n sobrevivir i nde f in idamen te , es de-
cir, aquellas que satisfacen los requisitos de supervivencia con el ambiente especí-
fico que las rodea. 

Las múlt iples especies arrojadas p o r las mutac iones , p u e d e n verse 
como las diversas posibi l idades (estados virtuales), que la naturaleza está 
e x p l o r a n d o c o m o fo rmas nuevas por m e d i o de las cuales ella pod r í a 
expresar su potencial . David Bhom (Bhom, D. 1990,, pp. 80-97) comen-
ta: "las otras posibilidades m e n o s viables even tua lmente m u e r e n por cam-
bios químicos, radiac ión, o calor del en to rno" . Podr í amos a r g u m e n t a r 
como corolario, que : los cambios creativos dados en el interior de la célula como 
mutaciones, sólo serán viables si crean una interdependencia armónica perma-
nente aunque lábil con el entorno. 

Muy pos ib lemente somos nosotros los seres h u m a n o s , el resul tado de 
la cruza o conf luenc ia d e dos "especies virtuales", u n a exitosa mutac ión 
secundar ia de a lguna nebulosa forma de vida conoc ida como eslabón per-
dido. Edgar Morin (Morin.E. , 1996, pp. 56-78) t iene un libro que especí-
ficamente se advoca a este tema, por lo p ron to , es necesar io pun tua l iza r 
que el ser humano deviene del potencial creativo de la célula viva; su acumulativo 
beneficio de ve rdadera in fo rmac ión es ce ro ( r eco rdemos q u e los signos 
se invierten en la med ida de la neguen t rop ía : a máxima n e g u e n t r o p í a 
cor responde a cero, p o r q u e no existe en t rop ía , a m í n i m a in fo rmac ión o 
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neguen t rop í a empieza la c u e n t a d e u n o , dos, etc., p o r q u e empieza la 
en t rop ía ) . 

La creatividad en el ser humano no especializa, no repite los patrones estableci-
dos, ya que cada ser humano es único y original. La creatividad es generalizadora, 
no especializadora, agrega bits de información o neguentropía a sus conocimien-
tos básicos. Constantemente está innovando comportamientos, es así que su reper-
torio de conductas se expande en forma innovadora en un máximo de áreas que 
no le constriñe su especie. C u a n d o surge el H o m o Sapiens , excede estos 
cons t reñ imien tos crece en c o m p l e j i d a d de conc ienc ia , es otra especie 
en la q u e n o se da la especial ización; sucede lo c o n t r a r i o en otras espe-
cies m e n o s desarrol ladas q u e al rebasar sus l ími tes d e especialización 
llegan a ser m i e m b r o s de o t ra espec ie con o t r a especialización y ésta 
con t inua a o t ro nivel en la evoluc ión . 

Podemos sacar u n a conclus ión m u y valiosa p a r a nues t ro es tudio, la 
creatividad en la naturaleza se c o m p o r t a de d o s m a n e r a s : 

a) En los seres infer iores p rovoca m u t a c i o n e s q u e especializan a 
med ida que avanza en la escala evolutiva. 

b) La creatividad en los seres supe r io re s se va volviendo m e n o s es-
pecializada, más genera l izadora . DavidJ . García (García ,J . , D., 1990, pp. 
18-22) nos comen ta que : "la genera l izac ión evo luc iona pa ra c o n o c e r más 
y más, acerca de más y más, la in te l igencia c r ece al inf ini to . La ac t i tud 
general izadora , e spec í f i camente creativa es aque l l a q u e elige innovar, 
no especializar en pa t rones fijos, sin posibi l idad d e moldeab i l idad y duc-
tilidad". 

Podemos sacar otra conclus ión biológica p e r t i n e n t e que posterior-
m e n t e se p u e d e aplicar a la e d u c a c i ó n de la creat iv idad, en los objetivos 
del nuevo h u m a n i s m o . 

c) La evolución creativa sigue u n a d i recc ión , la comple j idad cre-
c iente de la conciencia . 

Recordemos La escalera del ser (pasa de la fisiosfera, a la biosfera, la 
noosfera, la teosfera) menc ionada en o t r o capí tu lo y que ha sido r e tomada 
de Platón de su libro Tirneo, r e t o m a d a por Te i lha rd d e C h a r d i n con o t ra 
nomemc la tu r a , esta metáfora n o s ha s ido muy útil para expl icar la com-
plejidad de conciencia que sigue el o r d e n impl icado del ho lomovimiento . 

La dirección d e la evolución es s i empre hacia una mayor intel igencia, 
que resulta de la capacidad d e elección para innovar. La más generalizadora 
forma de inteligencia es la habilidad de crear. 

La mater ia t iene inteligencia sólo para m a n t e n e r su p rop ia integri-
dad de fo rma, p e r o n o p u e d e innovar, a u n q u e como señala Danah Zohar 
así como para D, .Bhom existe u n a conciencia e lemental en el e lec t rón 
(Zohar,D., 1996, pp. 58-59) u n a par t ic ipación de información . A escala 
cuántica existe u n dia logo creativo en t re mater ia y conciencia . Trataré 
pos te r io rmen te este tema c u a n d o hable de la apor tación del quantum al 
proceso creativo. 

El generalizador posee la m á x i m a verdad acerca del n ú m e r o m á x i m o 
de a spec tos de l e n t o r n o . La g e n e r a l i z a c i ó n t iene q u e ver c o n la 
maximización de la inteligencia, u n a ventaja de largo alcance, sólo en el 
H o m o Sapiens. 

El especialista posee un m á x i m o de verdad acerca de u n m í n i m o de 
aspectos del e n t o r n o . El especialista se dist ingue del genera l izador no 
p o r lo que conoce s ino p o r que éste sabe lo que no conoce . La especiali-
zación t iene q u e ver con la minimizac íon de la inteligencia. Inclusive en 
a lgún t ipo par t icular de especialización la inteligencia a u m e n t a al prin-
cipio - a cor to t é r m i n o - es u n a ventaja , observemos en las especies infe-
riores c o m o el mimet i smo, la sensibilidad ex t raord inar ia en la piel o en 
las antenas , p e r o a - l a r g o t é r m i n o - es u n a desventaja. 

Psicológicos de la creatividad ed i t ado en Argent ina expresa al inicio d e 
d icho art ículo: "Tanto los l incamientos d e la política educacional , c o m o 
la l i teratura pedagógica actual p lan tean la u rgen te neces idad de reno-
var los p rogramas d e estudio, los m é t o d o s d e enseñanza y la capacidad 
de los docentes , con vistas a f o r m a r personal idades creativas". 

4.1.1. La biología en el pensamiento creativo 

Después d e señalar la impor tanc ia de g e n e r a r personal idades creativas 
en un país socialista como Cuba aduce la au to ra menc ionada : "la creati-
vidad desde el p u n t o d e vista marxista consti tuye el cen t ro mismo del ser 



h u m a n o y de su historia, p u e s t o q u e el h o m b r e a rqu i tec to d e su historia, 
es el ún ico capaz de t r a n s f o r m a r el m e d i o , c rear cul tura y t ransformarse 
a sí mismo. Desde los h o m í n i d o s q u e f ab r i ca ron los p r imeros ins t rumen-
tos d e t rabajo surge el ac to c reador , t r ans fo rmador , revolucionario. La 
raíz d e la creatividad radica, en la n e c e s i d a d d e in fo rmac ión del ser hu-
mano" . 

Con t inua la autora : "La creat iv idad d e s d e este ángulo , consti tuye una 
capacidad innata para desa r ro l l a r e n t o d o ser h u m a n o , cuya base se en-
cuen t ra en una neces idad básica d e los seres vivos: la neces idad d e infor-
mación '^ . . . ] . 

Una y otra vez he m e n c i o n a d o e n este cuadern i l lo q u e los seres vivos 
como los ecosistemas poseen m e c a n i s m o s au to r regu lados q u e adquie-
ren in formación , n e g u e n t r o p í a p a r a d e f e n d e r s e del m e d i o en t ròp ico y 
encon t r a r las cond ic iones para sobrevivir y reproduc i r se . El sistema ner-
vioso es el mecan ismo r e g u l a d o r q u e p e r m i t e recibir señales, transfor-
marlas en in formación y ac tua r d e a c u e r d o con ella. 

La misma au tora Minu j id Z m u d p o s t e r i o r m e n t e co r robora este plan-
t eamien to c u a n d o dice: " C o m o t o d o m e c a n i s m o au tor regulador , el sis-
tema nervioso recibe se lec t ivamente aquel las señales del m e d i o ambien-
te necesarias para su f u n c i o n a m i e n t o y es «ciego» a las q u e resul tan irre-
levantes o innecesarias para r egu la r el c o m p o r t a m i e n t o del sistema al 
cual pe r tenece . La señal rec ib ida ac túa c o m o in formac ión , se procesa y 
le pe rmi te la toma de decis iones, es decir, la modif icación o no del com-

, p o r t a m i e n t o del sistema, en f u n c i ó n d e la conf ron tac ión e n t r e la señal 

i n t e rna con las señales ex te rnas , la i n f o r m a c i ó n p rev iamente acumula-
da, los indicadores pa ramé t r i cos y los objetivos del sistema". 

En p r ime r lugar, deseo clar if icar lo anter ior , c o m o estudiosa de los 
principios d e los ecosistemas c o n s i d e r o q u e la creatividad es u n a necesi-
dad t rascendente del universo. El núcleo biológico de la creatividad no es la 
información, sino la necesidad teleologica trascendentefhacia un fin), hacia una 
conciencia cada vez más compleja. A) el paso evolutivo a un nivelo de com-
plej idad mayor desde la e t apa f ís ico-química hasta el más alto nivel espi-
ritual. Y B) cons idero que : la acumulación de dalos de la experiencia indivi-
dual-es decir el aprendizaje- y la toma de decisiones para alcanzar determinados 

objetivos, implica la existencia previa en el código genético de esa conciencia para 
elegir selectivamente un orden universal, el holomovimiento. 

Está e m e r g i e n d o u n nuevo sistema, d e or igen cient íf ico y de p ro fun -
didad y alcances filosóficos q u e abarca los g randes re inos del universo 
material, el m u n d o d e los seres vivos y el m u n d o de la historia. Es el 
paradigma q u e un i f i ca la evolución física, biológica y social en u n marco 
de referencia cons i s t en te c o n sus propias leyes y lógicas. Este t ema lo 
ampliaré al final d e este capítulo, p e r o , c r e o necesar io n o m b r a r l o aquí 
p o r su pe r t inenc ia . La etología h u m a n a , así c o m o la física cuánt ica, la 
biología molecular , la an t ropo log ía biológica y la ingenier ía genét ica 
respaldan este p a r a d i g m a . 

La Dra. M i n u j i n a f i rma que la creatividad es privativa del ser h u m a -
no, dice t e x t u a l m e n t e : El ap rend iza je y la t o m a d e decis iones para alcan-
zar d e t e r m i n a d o s objetivos, impl ican la existencia de la conciencia , la 
posibilidad de c r e a r nuevos tipos de in fo rmac ión y su t ransferencia de 
u n a gene rac ión a o t r a . Estas característ icas son privativas del ser huma-
n o " (p. 44, t e r c e r p á r r a f o ) . 

Cons idero a d e m á s pe r t inen te , en este breve ensayo el f e n ó m e n o evo-
lutivo de la a u t o o r g a n i z a c i ó n y capac idad selectiva, q u e la Dra. Minuj in 
señala c o m o a u t o r r e g u l a c i ó n y la acumulac ión d e datos en la exper ien-
cia individual . C r e o e n t e n d e r q u e la au tora , n o cons idera la acumula-
ción colectiva y h e r e d i t a r i a de datos o to rgada p o r toda la prehis tor ia del 
código g e n é t i c o d e la especie h u m a n a , los datos filogenéticos, así c o m o 
la se lección p a u l a t i n a de estos, p o r la capac idad selectiva o sea la habili-
dad d e p r a c t i c a r las estrategias d e explorac ión y desarrol lo n o sólo por la 
presión i n t e r n a d e u n "o rden implicado", s ino t ambién la pres ión exter-
na q u e e j e rce e l u n i v e r s o p o r u n "o rden explicado", el ho lomovimien to . 

Si o b s e r v a m o s h o y g loba lmen te la película de la evolución, se perc ibe 
con n i t i dez u n a flecha a scenden te característ ica de u n proceso ininte-
r r u m p i d o . H o y se c o n t r a d i c e al darwinismo y al neodarwin ismo, al afir-
mar q u e la e v o l u c i ó n es u n p roceso d inámico o r i en t ado por u n a com-
plej idad s i e m p r e c r e c i e n t e hacia u n fin te leo lógicamente señalado. No 
veamos e s t o c o m o u n de te rmin i smo, sino c o m o u n a explicación. Al pa-
sar los o r g a n i s m o s d e u n a es t ruc tura más s imple a o t ra más compleja , 



aumen ta su psiquis, su a u t o n o m í a y su capac idad d e p rocesa r y subyace 
en su direccional idad el "espír i tu d e evolución", el o r d e n más allá del 
caos. 

4.1.2. La cuántica en el pensamiento creativo 

Recordemos que la célula a p a r e c e c o m o comple ja soc iedad d e molécu-
las regidas por un gob ie rno hacia u n fin. Según Fr iyo C a p r a (Capra R, 
1992, pp. 95-97), los diversos m o d e l o s de la física suba tómica expresan 
u n a y otra vez, de d i ferentes m a n e r a s , q u e los c o m p o n e n t e s de la mate -
ria y los f e n ó m e n o s básicos que la i nc luyen están todos i n t e r c o n e c t a d o s 
e interrelacionados; es decir n o p u e d e n e n t e n d e r s e c o m o u n i d a d e s ais-
ladas, sino solo como partes i n t e g r a n t e s del c o n j u n t o total. P o d e m o s 
considerar el proceso c reador c o m o u n a p r u e b a d e ello. La teoría cuán-
tica revela una in te rconexión esenc ia l del universo y nos fue rza a ver el 
m u n d o no como u n a colección d e o b j e t o s aislados, s ino c o m o un com-
plejo tejido de relaciones e n t r e las diversas par tes de u n t o d o un i f i cado . 

Teilhard de Chardin ya lo hab ía a n u n c i a d o cua ren t a años antes, cuan-
do en su libro El Porvenir del Hombre ( C h a r d i n T., 1987, p p . 45-48) nos da 
dos características de lo vivo y la m a t e r i a : 

a) El todo es el que d e t e r m i n a el c o m p o r t a m i e n t o d e las partes . 
b) El universo como to ta l idad in f luye en todos los a c o n t e c i m i e n t o s 

que ocur ren den t ro de él. 
Si todo lo an ter ior lo ap l i camos al f e n ó m e n o d e la creatividad, nos 

da remos cuenta que la visión u n i f i c a d a de la ma te r i a y la vida nos dice , 
que todos los sistemas están en m u t u a in te racc ión en u n a u n i d a d in t r ín-
seca con la totalidad. Desde los p r o c e s o s f ís ico-químicos q u e se realizan 
en las células cerebrales, previas a la conc ienc ia , es tán dir igidos p o r la 
complej idad hacia niveles de m a y o r involucrac ión con la to ta l idad p o r 
medio de la creatividad. 

La m o d e r n a síntesis evolutiva c i e r r a la b recha e n t r e la mater ia , la vida, 
la conciencia, hace u n a s inergia e n t r e la fisiosfera y la biosfera . J u n t o 
con los descubrimientos rec ien tes m á s sutiles y o r i g i n a l m e n t e ocul tos 
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del r e ino material , y b a j o ciertas circunstancias, se impulsa a sí mismo 
desde den t ro , la in t rosfera y además es j a l o n a d o desde fue ra p o r el "or-
den implicado", el holomovimiento según David B o h m (Bohm D.,1992, 
pp. 81-87) a estados de o r d e n más elevados, de mayor comple j idad y 
organización. En otras palabras, b a j o ciertas c ircunstancias la mater ia se 
"reenergiza" hacia estados de mayor o r d e n y n a t u r a l m e n t e d e mayor 
comple j idad , los re inos biológicos, psicológicos y espirituales. 

En u n e n f o q u e or togenét ico , la mater ia viva posee u n inst into inte-
rior de pe r f ecc ionamien to , la evolución es u n proceso de cambio or ien-
tado y progresivo; así el concep to del azar del darwinismo, se modif ica 
p o r u n desarrol lo d e la concienc ia con u n fin teleológico, q u e guarda y 
selecciona las ópt imas estrategias de desarrol lo p o r u n a o r d e n dictada 
desde su interior , p e r o q u e ocu r re necesa r i amen te c u a n d o se c u m p l e n 
condic iones d e simbiosis con el e n t o r n o . N o p u e d e n ser relaciones para-
sitarias, sino simbióticas en las q u e cada u n i d a d de re lación re fue rza a la 
o t ra un idad , sin l imitarla. 

4.1.3. La psicología en el pensamiento creativo 

Winnicott , D.W. (Winnicott,D.W., 1996, pp. 95-101) nos dice: "Lo que hace 
que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más que ningu-
na otra cosa, la apercepción creadora. Frente a esta relación existe otra con 
la realidad exterior que es relación de acatamiento; se reconoce el m u n d o 
y sus detalles pero solo como algo en que es preciso encajar o que exige 
adaptación. El acatamiento implica un sent imiento de inutilidad en el indi-
viduo, y se vincula con la idea de que nada impor ta y que la vida no es digna 
de ser vivida. En fo rma a tormentadora , muchos individuos ha exper imen-
tado una proporc ión suficiente de vida creadora como para reconocer que 
la mayor parte del t iempo viven de manera no. creadora, como atrapados 
en la creatividad de algún otro, o de u n a máquina". 

Esta segunda m a n e r a d e vivir el m u n d o se r econoce en t é rminos psi-
quiátricos c o m o u n a e n f e r m e d a d , lo señala re i tera t ivamente Maslow en 
La personalidad creadora. De u n m o d o o de otro, su teoría incluye la creen-



cia de que vivir en f o r m a c reado ra es u n es tado saludable, y que el acata-
m i e n t o sin cues t ionamien tos es u n a base enfe rmiza para la vida. No cabe 
d u d a que la ac t i tud genera l d e n u e s t r a sociedad y el amb ien t e filosófico 
de la época con t r ibuyen a este p u n t o de vista. 

Estas dos al ternativas d e vivir o n o e n f o r m a c reado ra p u e d e n o f rece r 
u n cont ras te muy a g u d o en cua lqu i e r p e r s o n a o g r u p o h u m a n o , desgra-
c i adamen te lo c o r r o b o r a m o s e n el cap í tu lo an ter ior : el actual aprendi -
zaje en las escuelas c o r r o b o r a la i n a n i c i ó n c readora . Podr ía yo decir que 
t iene q u e ver en la f o r m a c o m o h a b l a m o s d e la real idad exter ior q u e en 
t é rminos d e los ind iv iduos es var iable . En cierta med ida , objet ividad es 
u n vocablo relativo, pues p o r de f in i c ión , lo que se perc ibe d e m o d o ob-
je t ivo es conceb ido , en cierta p r o p o r c i ó n , en f o r m a subjetiva y la física 
cuánt ica señala q u e ob je to y su je to están p e r m a n e n t e m e n t e involucra-
dos, son i n t e r d e p e n d i e n t e s . G e n e r a l m e n t e la educac ión no nos ha dota-
d o del desarrol lo cr í t ico pa ra d is t ingui r la real idad y de lo q u e es ilusorio 
o c a r e c e m o s d e u n a e s t r u c t u r a c i ó n firme r e s p e c t o a la asoc iac ión 
psicosomática, m u c h a s veces nues t ras pe rcepc iones pud ie r a decirse que 
son esquizoides. Es a q u í d e la mayor impor t anc i a el observar la real idad 
en g rupos de ref lexión con g ran a p e r t u r a y disponibi l idad a cambia r o 
modi f icar nuest ras pe rcepc iones . 

O t ro p u n t o q u e m e pa rece d e la mayor impor tanc ia es es tudiar la 
teoría que usan los analistas (Winnicot t , D.W., pp . 96-98) pa ra ver d ó n d e 
t iene lugar la creat ividad, es prec iso separar , la idea de la creación, por 
un lado y las obras d e ar te p o r el o t ro . Aqu í m e re f ie ro al ampl io margen 
que implica c reac ión . Lo c ier to es q u e u n a creación p u e d e ser u n a casa, 
u n j a r d í n , u n p e i n a d o , u n a comida , el a r reglo de la mesa, etc. Podr ía 
decirse que estas cosas son c reac iones . La creatividad q u e nos ocupa 
aqu í es universal, c o r r e s p o n d e a la cond ic ión de estar vivo. Es d e supo-
ne r que t iene que ver con la caracter ís t ica de vivacidad de a lgunos ani-
males así c o m o de los seres h u m a n o s , p e r o sin d u d a resulta no tab lemen te 
m e n o s significativa en u n o s u ot ros , c u a n d o t ienen escasa capac idad in-
telectual. En el caso de los seres h u m a n o s que poseen u n a capacidad 
intelectual ce rcana al p r o m e d i o , m e d i a o elevada la creatividad se refie-
re al e n f o q u e d e la rea l idad ex te r io r del individuo. 

Era un g r u p o h u m a n o q u e da p o r supues ta u n a capacidad cerebral 
razonable, u n a intel igencia suf ic iente para permi t i r al individuo conver-
tirse en u n a persona q u e vive y part icipa en la vida de la c o m u n i d a d , 
todo lo que p r o d u c e es creativo, salvo en la m e d i d a que el individuo está 
enfenno o se e n c u e n t r a p o r factores ambien ta les f r e n a d o en su desarro-
llo, que a h o g a n sus p rocesos c readores . En u n a c o m u n i d a d creativa se 
deben supe ra r c o m p r o m e t i d a m e n t e p o r todas las personas esos obstá-
culos, p o r q u e la creatividad p u e d e ser des t ru ida p o r comple to , c o m o en 
esos individuos d o m i n a d o s e n su hogar, o que pasan la vida aislados o 
marginados, o perseguidos d u r a n t e toda su vida p o r u n acto delictivo 
que comet ie ron , o su falta d e e n r i q u e c i m i e n t o p o r m e d i o d e la expe-
riencia viva. El a u m e n t o de los suicidios son u n e j emplo de esa s i tuación. 

Hay c o m u n i d a d e s patológicas que destruyen la creatividad de los in-
dividuos, q u e los mut i l an al g r a d o de p e r d e r muchas veces sus caracterís-
ticas humanas . Favorecen las falsas personal idades y la televisión es muy 
responsable d e ello, ocul tan la exper iencia secreta del gozo humi lde p e r o 
real, que resulta sat isfactorio p o r q u e es c r eador y sirve a la vida misma 
en su p roceso de cal idad d e ella. 

En u n a c o m u n i d a d creativa debe favorecerse a cada m i e m b r o d e ella 
para el vivir c r e a d o r y or iginal , a f i r m a n d o co t id i anamen te en el gozo 
pleno, así sea u n n i ñ o r e t a r d a d o p e r o cuántas veces nos dan e j e m p l o de 
ese e m p e ñ o en su vivir. 

No es posible hasta el p r e sen t e lograr explicar exhaus t ivamente el 
impulso creador , p e r o resul ta posible establecer el vínculo - y establecer-
lo en f o r m a útil- e n t r e el vivir c r eador y el vivir mi smo y se p u e d e n estu-
diar las r azones p o r las cuales existe la posibil idad d e p e r d e r el p r i m e r o 
y q u e desaparezca el s e n t i m i e n t o del individuo, de que la vida es real o 
significativa. 

4.1.4. La ética en e1 pensamiento creativo 

El p a t r ó n i n n o v a d o r básico de la evolución, está en armonía con el orden 
moral del universo. La d i recc ión de la evolución es innovación hacia u n a 
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mayor inteligencia, un nivel más alto d e comple j idad d e conciencia ha-
cia la totalidad planetaria. 

Nos repite hasta el cansancio Tei lhard de Chard in en sus múltiples 
escritos. "La más general izada forma d e inteligencia es la habi l idad de 
crear; la materia tiene inteligencia so lamen te para m a n t e n e r la integri-
dad de su forma, pero n o puede innovar. La vida t iene intel igencia sobre 
la totalidad de su e n t o r n o -f ísico, biológico y psicosocial- lo p u e d e inno-
var. Los h u m a n o s t ienen inteligencia acerca de la inteligencia". Pueden 
predecir y controlar su propia habilidad para predecir y controlar la complejidad 
de la conciencia. David J o h n García l lama a esta nueva d imens ión de la 
inteligencia "Etica"(E), cuando E interactiva con otros c o m p o n e n t e s de 
la inteligencia y que nos relacionan en a lgún g rado con otros animales, 
inclusivo plantas, en tonces somos capaces no ún i camen te de innovación 
sino también de creación Pero p o d e m o s con esta innata posibil idad des-
truir o construir. Podemos ser crea t ivamente éticos o crea t ivamente no 
éticos o cretinos, llegamos a ser una ssociedad moral , que señala el bien 
y el mal. 

El pa t rón de la evolución es que la biosfera se mueve p o r su capaci-
dad autoorganizadora e innovadora hacia una sociedad mora l planetaria 
(ver el d iagrama) . Por la capacidad de t r ans fo rmar la en t rop ía que en t ra 
a nues t ro sistema en neguen t rop ía o in fo rmac ión , la capac idad selectiva 
de nues t ro código genético nos impulsa a pasar de las estrategias de su-
pervivencia a las de exploración y desarrol lo, uti l izando nues t ro sistema 
de valores. Nuestra capacidad creativa nos impulsa a innovar cada vez 
una mayor inteligencia o complej idad de conciencia al servicio compro-
metido, po r lo tanto ético con el ho lomovimien to universal. 

J o h n García en el libro Creative transformation, habla amp l i amen te de 
códigos éticos en los ecosistemas h u m a n o s , hac iendo un sumar io de la 
lectura deseo incluir aquí a lgunos de sus puntos de vista. 

Orgánicamente, la ética está determinada por la función genética 
preprogramada en el neocortex, que nos impulsa a explorar, construir, aprender, 
enseñar, crear y encontrar disfrute en el proceso. Este p rog rama genét ico, se 
puede observar cuando se trabaja con n iños que na tu ra lmen te son cu-
riosos y que desean ap rende r tanto c o m o p u e d e n y acerca de todo. Re-. 
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cordemos la fase de desarrol lo de los ¿por qué?. También se manifiesta, 
por el hecho de que ra ramente mienten, si no son presionados; a medi-
da que se desarrollan a p r e n d e n a cómo mentir. 

La veracidad, es c laramente un componen t e esencial de la creativi-
dad de la organización h u m a n a , por miedo a trasmitir una falsa infor-
mación que pe i j ud ique al g r u p o y disminuya su inteligencia colectiva. 
Imaginemos una falsa información a un g rupo de cazadores o recolecto-
res de frutos, lugares de agua potable, etc. Debían calcular bien sus fuen-
tes de abastecimiento, cada m i e m b r o del g rupo debía confiar en el o t ro 
para facilitar su habi l idad de cooperac ión y su inteligencia colectiva. 
Poseían individuos que eran "conectores colectivos" que inclusive facili-
taban la elección de los individuos con características de confiabilidad. 

La ética subjetiva se imponía y eran reglas de conducta a las cuales se 
compromet í an como lazos obligados de unión del grupo, además les 
producía satisfacción, y si po r necesidad tenían que renunc ia r a afectos 
o verse forzados a desprend imien tos dolorosos, los realizaban. Poseían 
el "sentido moral" que los sostenía en las grandes pruebas a que fue ron 
sujetos. Pero hemos olvidado hoy esto, al contrario, parece que se pre-
mia al más ment i roso o al más cor rupto , sin darnos cuenta que nuestra 
capacidad de inteligencia la l imitamos en su desarrollo y que decir de 
nuestra inteligencia colectiva. 

El compor t amien to ético está habalado filogenéticamente, es el re-
sultado de un p rograma genét ico ampl iado por un código ético. Este 
código es algunas veces explícita verbalmente, pero se t iene que incor-
porar a una tradición de compor tamientos . Por lo tanto, c o m o el código 
ético es objet ivamente válido, a u m e n t a la neguent rop ía del grupo, su 
creatividad, algunas veces a expensas de la inteligencia individual. Ob-
servemos como la selección na tura l prevé por la multiplicación de la 
progenie a los grupos más creativos con códigos más éticos, a expensas 
de los menos creativos. 

El código ético de un grupo es objetivamente mensurable en sus normas, 
análogamente al código subjetivo de los individuos. El código ético de un grupo es 
el resultado del tipo de relaciones éticas de sus miembros. Este p l an t eamien to es 
de lo más impor tan te en la c o m u n i d a d creativa, ya que lo an te r io r nos 

\ 
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sirve para ampliar las p o s i b i l i d a d e s creativas de la comunidad , tanto como 
para ampliar la c r e a t i v i d a d d e las personas q u e la c o m p o n e n . 

A medida que la e s p e c i e h u m a n a evoluciona en la historia, su capaci-
dad de abstraer se a u m e n t a y el cód igo ético es i n c o r p o r a d o a la religión 
del grupo. La re l ig ión es el p r inc ipa l deposi tar io d e las reglas éticas de 
conducta . C u a n d o es tas r e g l a s se basan en falsas premisas, la creatividad 
del g rupo decrece , la r e l i g i ó n llega a ser en t ròp ica y even tua lmen te des-
encadena la d e s t r u c c i ó n d e l g r u p o . Sin embargo , estas políticas y reglas 
d e c o n d u c t a m u c h a s v e c e s se m a n t i e n e n , p o r q u e los m i e m b r o s 
subjet ivamente s i e n t e n q u e s o n éticas y perc iben que sin ellas el g rupo 
fracasa. R e c o r d e m o s los d o l o r o s o s e jemplos de sectas q u e a pesar de su 
posición fa l samente é t i c a q u i s i e r o n perdurar , l l egando al aniqui lamien-
to del grupo. 

Por lo tanto, una forma de mirar un código ético es un conjunto de reglas, no 
necesariamente verbalizadas, que son subjetivamente percibidas, conscientemente 
o inconscientemente, para aumentar la creatividad colectiva del grupo al cual se 
adhiere y pertenece. 

Los códigos é t icos e v o l u c i o n a r o n a través de la selección na tura l en 
los grupos de c a z a d o r e s d e s d e hace p o r lo m e n o s qu in ien tos mil años. 
Estos códigos q u e a u m e n t a r o n la habi l idad colectiva del g r u p o para pre-
decir y controlar, d io a sus m i e m b r o s colect ivamente u n a más alta adap-
tabilidad y f u e r o n h e r e d a d o s a la p rogen ie no p o r vía genét ica sino por 
códigos culturales. 

De hecho, un código ético alimenta la supervivencia y desarrollo de un grupo, 
es un criterio objetivo válido. L o s o b j e t i v o s é t i c o s son la m á q u i n a 
ampl i f icadora d e lo p e r s o n a l , o r g á n i c a m e n t e de t e rminados , p o r q u e los 
objetivos éticos del i n d i v i d u o es t án p r o g r a m a d o s en el neocor tex . 

La gran di f icul tad p a r a la vida cot id iana estriba q u e se necesi tan argu-
mentos válidos, s u f i c i e n t e s r a z o n e s para q u e el código ét ico se pract ique 
en todas las c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e parece ser relativo. Idént ico compor-
tamien to bajo d i f e r e n t e s c i r c u n s t a n c i a s parece ser no s i e m p r e ético. 
Pongamos u n e j e m p l o , u n i m p e r a t i v o ético que ha sido pa r t e d e la su-
pervivencia y d e s a r r o l l o d e los g r u p o s h u m a n o s , ha sido la m u t u a coope-
ración para la n u t r i c i ó n y p r o t e c c i ó n d e todos. Sin embargo , c u a n d o un 
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m i e m b r o del g r u p o llega a ser des t ruc tor del b ienes tar del g r u p o a tra-
vés de u n a patología o p o r el a b a n d o n o del código ético del g rupo , roba 
o mata a u n o o unos d e los miembros del g r u p o por razones de h a m b r e 
o toma in s t rumen tos d e caza o de t rabajo, este d e b e ser s anc ionado por-
que ha a ten tado con t ra la creatividad colectiva del g rupo . El código éti-
co grupa l es super io r en j e r a r q u í a a la ética subjetiva. 

Pero p o r o t ro lado, al existir reglas y no rmas q u e regulan la conduc t a 
grupal , estos si p u e d e n a ten ta r cont ra el código ético subjetivo, posible-
m e n t e castiguen a ese violador. Por lo tanto , todos los códigos éticos han 
desarro l lado previsiones para d e t e r m i n a r qu ien p u e d e ser o qu ien no 
p u e d e ser m i e m b r o del g rupo . Estas previsiones s i empre p r o d u c e n pre-
sión para es tablecer u n c o n j u n t o de reglas. Sin embargo , la inventiva y el 
c o m p o r t a m i e n t o creativo son por su p rop ia naturaleza no conformistas . 

Existe u n a b ipolar idad cons t an t emen te en t re la rigidez ética del códi-
go personal y la creatividad del g rupo . Es en tonces , c u a n d o es pr imor-
dial la par t ic ipación grupa l para d e t e r m i n a r si la conduc t a de u n o de sus 
miembros o del g rupo , favorece o cont rad ice el ho lomovimien to . 

Lo an te r io r es de la mayor impor tanc ia para el código ético de una 
c o m u n i d a d , p o r q u e muchas veces n o son claras las conduc tas éticas in-
dividuales y de la colectividad, r e c u e r d e n la gran impor tanc ia del conse-
j o de ancianos. 

U n a c o m u n i d a d creativa d e b e ser muy consciente de que un rígido 
código ético p r o d u c e u n alto g r ado d e cohes ión y apoyo colectivo, p e r o 
disminuye su creatividad. Más aun , si el código ét ico es a m p l i a m e n t e 
subjet ivado por l íderes man ipu ladores o por c o m p o r t a m i e n t o s irracio-
nales como tabúes u otras reglas que d e m a n d a n un gasto e c o n ó m i c o 
d i spendioso (la creación de mausoleos) , en tonces , el código ét ico even-
tua lmen te p u e d e imped i r el desarrol lo c rec ien te de la c o m u n i d a d , im-
posibi l i tando la compe tenc ia con otros g rupos más dúctiles y moldea-
bles. 

Seamos responsables en u n a c o m u n i d a d creativa d e c o n f o r m a r un 
código ético en un consciente, de l ibe rado esfuerzo para maximizar la 
creatividad del g rupo . Son más o p o r t u n a s las mutac iones psicológicas 
que estar sujetos a la selección natural y é tnica q u e a u m e n t a r á n las gue-
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rras en t re los pueblos. La re l ig ión m u c h a s veces r ep re sen ta u n t ipo de 
especialización psicológica q u e d a ñ a u n a genera l izac ión más amplia, los 
fundamental is tas a u m e n t a n la e n t r o p í a e imposib i l i tan la capac idad 
autoorganizativa de la e s p e c i e , d i f icul tan la m e n t e colectiva. 

Es indispensable en es te m o m e n t o his tór ico, q u e la rel igión evolucio-
ne a culturas más desa r ro l l adas , q u e r e p r e s e n t e n radicales mutac iones 
psicológicas den t ro d e los g r u p o s que se i m p o n e n p o r sus luchas intesti-
nas. Un objetivo racional é t i c o d e b e servir al desar ro l lo evolutivo d e la 
especie humana . 
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4.2. Crear una revolución, acelerando la evolución 

Los hombres , sus s o c i e d a d e s y sus máqu inas , sus inf raes t ruc turas y sus 
estructuras internas es tán e n coevoluc ión , real izada p o r los recursos de 
comunicación y sus buc l e s d e regu lac ión q u e a r m a n y desa rman una 
serie de sistemas i nc ru s t ados e n u n a f o r m a indisociable. Están en efec to 
constituidos por subs i s t emas en c o m p e t e n c i a , q u e se desarrol lan con 
ritmos y a velocidades d i f e r e n t e s . La percepción de estos ritmos es esencial 
para la conducción armoniosa de la evolución. 

Nuestra visión del t i e m p o y de la d u r a c i ó n apl icada a los sistemas 
complejos y a las evo luc iones caóticas, es d i s func iona l p o r q u e todavía es 
linear o unidimensional . T e n e m o s t e n d e n c i a a cons ide ra r que los fenó-
menos o los procesos evo lu t ivos se inscr iben sobre curvas de desarrol lo 
en un universo vivo, p o b r e y pe r fec to , sin in f luenc ia directa sobre la 
evolución de los sistemas q u e ella eng loba . 

Es muy impor tan te q u e r ev i semos lo q u e c o m e n t a José Diez Faixat en 
su libro Entre la evolución y la eternidad (Diez Faixat, J. , 1996, pp. 79-84), 
sobre los ritmos en la e v o l u c i ó n . En el inciso La hipótesis básica nos co-
menta el autor: "El m u n d o d e la ciencia, c o m o lo es tamos hoy corrobo-
rando comienza a t e n e r u n a visión holíst ica d e la real idad. La visión 
clásica del universo c o m o u n c o n j u n t o d e ob je tos aislados q u e ac túan 
con causalidad u n i d i r e c c i o n a l ya no resul ta valida. T a n t o la relatividad 
como la teoría cúant ica p r e s u p o n e n d e m i r a r el m u n d o c o m o un todo 

continuo, puesto que el único sistema dinámico, hab lando rigurosamente, 
es el universo en su con jun to" . 

Par t iendo, pues, d e esta total idad vibrante y c o n s i d e r a n d o el t i empo 
como u n todo uni f icado, p o d e m o s es tudiar los r i tmos evolutivos c o m o 
realidades g e n e r a d o r a s del p roceso evolutivo en su totalidad t empora l . 

Tal como se p lan tea en la teoría d e la música, las novedades sonoras 
van s u r g i e n d o a cada tercio d e la d u r a c i ó n , p o d e m o s ident i f icar los 
"nodos" espacios d o n d e son propicios los saltos d e sonido al s e g u n d o 
armónico (un tercio del sonido fundamen ta l ) con los momen tos de "caos" 
creativo que p r o p o n e n las nuevas ciencias d e la evolución, en los que 
surgen las "bi furcaciones catastróficas" o saltos d e nivel. Pr igogine habla 
de desequi l ibr io creativo. René T h o m d e catás t rofes benéficas. Ambos 
coinc iden en que las s ingular idades - m o m e n t o s inestables, saltos brus-
cos - son faci l i tadores del cambio y la creat ividad. 

C o m o en la música se d a n las vibraciones d e o n d a , pod í amos señalar 
que en la teoría del ho lomov imien to c o r r e s p o n d i e r a n a lo "implicado", 
q u e está ah í para desenvolverse, para desplegarse desde un p u n t o hacia 
la totalidad. La hipótesis dice q u e el or igen d e cua lquier nivel de l a je ra r -
quía evolutiva es u n p u n t o de crisis en el q u e surge u n son ido nuevo, 
que en to rno al p r i m e r "nodo" d e su s e g u n d o a r m ó n i c o se perf i la esa 
novedad y q u e se desarrol la a p len i tud al acercarse al s e g u n d o n o d o , 
m o m e n t o que en t r a en crisis la pau ta característ ica del ciclo y empieza a 
gestarse u n o nuevo. Pensemos en u n a o n d a con bajos y altos, c u a n d o del 
f o n d o de la h o n d a empieza a gestarse p a u l a t i n a m e n t e u n a ascensión a la 
cima de la h o n d a . 

De a c u e r d o con lo expues to c u a n d o h a b l a m o s de comple j idad d e 
conciencia , p o d e m o s cons iderar cada u n o d e los pe ldaños d e la evolu-
ción, cada u n o de los ciclos, c o m o la expres ión d e la total idad del uni-
verso en u n d e t e r m i n a d o nivel d e conciencia , en u n a específica perspec-
tiva espacio- temporal o sistema d e referencia . , c o m o los "nodos" antes 
de subir a la cúspide de la h o n d a con u n nuevo sonido , u n a nueva com-
plej idad C o m o los pun to s críticos de los ciclos se van acor t ando progre-
sivamente, d igamos se lleva u n r i tmo ace le rado y c u a n d o , en el l ímite, la 
durac ión de la h o n d a en la cue rda se convierta en instante, el universo se 
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descubrirá como atemporaly se alcanzará el m o m e n t o cumbre de la evolu-
ción. En el e jemplo de la cuerda de la guitarra, el punto-instante, el 
"nodo" n o es sólo un f e n ó m e n o s i tuado en relación con el punto final, 
"al final de los tiempos", sino que, según la hipótesis planteada, es tam-
bién la vibración íntima subyacente de aquí-ahora. 

Esta nueva aproximación del t iempo me parece estar situada en el 
corazón de la evolución s imbionómica (la simbiosis como sustrato). La 
combinación de leyes de autoorganización con el ejercicio de responsa-
bilidad h u m a n a , crea un espacio-t iempo particular donde la densidad 
p o n e hoy en día en cuent ionamiento nuest ra concepción tradicional de 
la duración y del fluir del t iempo lineal. 

D O L O R E S GARCÍA-TÉLLEZ DE L A N D A 

Para describir el proceso de la evolución, Joë l de Rosnay emplea con 
frecuencia el t é r m i n o aceleración, autocatálisis, autoorganización, emer-
gencia..., así p u e d e ser t omado también como revolución, mutación, de 
crisis o de r u p t u r a . El nos in t roduce a u n a relación particular en el tiem-
po y la du rac ión ya que acontece en cada instante y en todos lados, nos im-
pregna de u n a d imens ión temporal suplementar ia . Ya que se o p o n e al 
t iempo m e d i d o del reloj y nos sugiere un d inamismo en espacio tam-
bién imparable y en cada segundo o f racción de segundo, es holístico y 
total, Se autocatal izan i n t e r d e p e n d i e n t e m e n t e espacio y t iempo, acele-
rando la evolución. 

Estas expres iones son empleadas con f recuenc ia en biología y en la 
teoría del caos, son reveladoras, como si u n a dinámica propia acontecie-
ra a cada u n o d e estos f e n ó m e n o s e impusiera su ley y su t iempo. Estar 
conscientes de este tiempo holístico es acelerar la revolución al comprometernos a 
que el Punto Instante del origen es parte de la totalidad de ese mismo Punto 
Instante final de la evolución, producimos el sonido en una octava superior, si-
guiendo una armónica de más altos niveles. 

En una c o m u n i d a d creativa se d e b e n percibir los m o m e n t o s de crisis 
que p u e d e n ser catalíticos, aceleradores de la evolución, si se está cons-
ciente de los r i tmos de los acontecimientos y se p u e d e propiciar u n a 
revolución sin consecuencias sangrientas. 

El punto instante es el m o m e n t o de u n a crisis catalítica, n o todas las 
crisis p resen tan este f e n ó m e n o para favorecer el punto final acorde con 
la ley de la comple j idad , puede ser u n a complicación que pe i jud ique el 
desarrollo evolutivo. 

Pongamos c o m o e jemplo el movimiento guerr i l lero del Ejercito Za-
patista de L iberac ión Nacional. Se levantó en armas en un m o m e n t o 
crítico de c a m b i o de gobierno en 1994, pe ro la estructura de p o d e r se-
guía s iendo p i ramidal , presidencialista, no era el "pun to instante" para 
ocasionar un avance en la evolución, se creo una complej idad perversa o 
complicación e n todo el país, (hubo muer tes en el ejército y en las co-
munidades ind ígenas , reforzamiento de grupos paramilitares, cercos al-
rededor de las rancher ías , escape de capitales, etc.). Hasta el m o m e n t o 
del inicio del c a m b i o de estructura democrát ica, radial del año 2000_fué 
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el P u n t o Ins tante q u e favorecerá la evolución con el " p u n t o final". To-
dos lo intuimos p o r nuestras raíces filogenéticas de comple j idad creciente. 

4.3. Hábito de creatividad en las nuevas comunidades 

En Psicología de la comunidad (Gómez del Campo , J.F., 1994, pp . 141-148) 
señala en el inciso Las utopías del Siglo XX,que el siglo XX ha g e n e r a d o 
también sus propias exper iencias . D u r a n t e los años sesentas y setentas 
surgieron con m u c h a fue rza las comunas : g r u p o s re la t ivamente peque-
ños que se in tegraban p r inc ipa lmen te p o r pe r sonas q u e buscaban enta-
blar con sus semejantes re laciones in te rpersona les honestas , p r o f u n d a s 
y significativas, semejan tes a las que se establecían en los g rupos de en-
cuen t ro que se of rec ían en centros de c rec imien to c o m o El C e n t r o para 
Estudios de la Persona de La Jol la y el C e n t r o Esalen en California, y en 
otros centros de los Estados Unidos , q u e después se e x t e n d i e r o n por 
todo el m u n d o , ba jo la b a n d e r a del Movimiento pa ra el Desarrol lo del 
Potencial H u m a n o . 

Algunas de estas c o m u n i d a d e s p r e t e n d í a n dar le c o n t i n u i d a d a las 
experiencias de c o m u n i c a c i ó n vividas en dichos grupos , t r a t a n d o de lle-
varlas a la vida diaria, m e d i a n t e el compromiso de c o m p a r t i r d e n t r o de 
un mismo espacio físico, n o so lamente las tareas, obl igaciones, gastos 
económicos y otras actividades propias de la vida comuni ta r i a , sino que 

.,'„ también se c o m p r o m e t i e r a n a cor re r el riesgo de t ra tar de m a n t e n e r 
vivo un clima de empa t i a , aper tura , calidez, hones t idad y aceptac ión, 
que facilitara el c rec imien to de la autoest ima y de la cohes ión del g rupo . 
Igua lmente existía el c o m p r o m i s o de a f ron ta r los confl ic tos q u e genera 
la convivencia diaria de m o d o d i ferente , a través del d ia logo ab ie r to o 
cualquier o t ro m e d i o q u e pud ie ra ayudar a e n c o n t r a r soluciones justas 
en las que no hubie ra "ganadores y perdedores" , s ino m i e m b r o s del gru-
po con iguales derechos . 

No todas las c o m u n a s surgidas en esos años tenían objetivos c o m o 
los q u e se acaban de plantear, pe ro si se r eun ían g e n e r a l m e n t e p o r q u e 
tenían o deseaban crear u n a exper iencia c o m ú n en to rno a u n sistema 

m 

de valores, una filosofía de la vida, u n a religión, o u n sistema sociopolíti-
co, por los que estuvieran d ispues tos a r e n u n c i a r a su individual idad o al 
menos a colocarla en s e g u n d o t é r m i n o . Pocos de estos g rupos tuvieron 
éxito en té rminos de du rac ión , p e r o los q u e sobrevivieron han t ra tado 
de acen tuar características c o m o el sacrificio de posesiones materiales 
individuales, la capac idad para a n t e p o n e r el b ien c o m ú n al p rop io y el 
deseo de t rascender y l legar a t e n e r c ier to nivel de inf luencia social. 

A u n q u e no p u e d e decirse q u e el mov imien to de las comunas haya 
llegado a t ener u n impac to cons ide rab le a niveles macrosociales, sus 
apor taciones son valiosas y p u e d e n seguirse c o n s i d e r a n d o c o m o opcio-
nes válidas para el cambio social. Las c o m u n a s q u e surgieron a finales de 
los setentas y d u r a n t e los ochen tas , sin menosp rec i a r el valor del creci-
miento individual y del g r u p o de re fe renc ia básico, t i enen esta proyec-
ción más a c e n t u a d a desde su p l a n t e a m i e n t o original , d a d o que se han 
organizado en to rno a objetivos ex t e rnos de mayor repercus ión social, 
como el apoyo a movimientos de carácter ecológico, polí t ico y psicosocial. 
Han surgido en la ac tual idad opc iones de vida comuni t a r i a que no de-
m a n d a n u n c o m p r o m i s o total en el sen t ido de u n a c o m u n i d a d de vida, 
pero que si p e r m i t e n el desar ro l lo del sen t ido de pe r t enenc ia , a m o r a la 
vida y apoyo in te rpersona l , además de la ident i f icación con causas co-
munes q u e tengan repercus iones a niveles sociales más amplios. 

Eventos c o m o la t ragedia de Guyana, inev i tab lemente c o n d u c e n a 
p r o f u n d a s ref lexiones sobre la na tura leza y ps icopatología social, pe ro 
también despier tan la i nqu ie tud sobre su prevenc ión y la b ú s q u e d a de 
una sociedad sana. ¿Cuáles son las característ icas de u n a sociedad sana?, 
¿Cómo son las personas q u e la in tegran?, ¿Cuáles son sus fo rmas de go-
bierno?, ¿Cuáles son los procesos y exper ienc ias de t ransformación so-
cial que c o n d u c e n hacia este nuevo orden? , ¿ Existe a lgún m o d o de evi-
tar el prejuic io al t ra tar de r e s p o n d e r estas preguntas? Ha hab ido pensa-
dores que han p ropues to c o m o eje de estas c o m u n i d a d e s lajusticia, otros 
los aspectos filosóficos de una sociedad sana, otra sobre la fo rmac ión de 
paraprofes ionales para cons t ru i r u n a nueva sociedad. 

Para mí ha sido la creatividad en la vida cotidiana el centro de un movimien-
to comunitario, como proyección de un origen congénito de la evolución, la auto-
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organización, hacia una conciencia superior en compromiso permanente personal 
y grupal con el holomovimiento. Esto conl leva u n a p e r m a n e n t e sinergia de 
fuerzas simbióticas, q u e facul ta al se r h u m a n o gregar io a crear comuni-
dades creativas, c o m o p u e n t e n e c e s a r i o pa ra proyectar u n a sociedad 
m e j o r de cada vez más altos niveles d e comple j idad , u n a conciencia co-
m u n a l capaz d e con t ro l a r esa c o m p l e j i d a d para q u e n o se convierta en 
perversa, s ino e n e l e m e n t o coadyuvan te de un m e j o r universo. Es nece-
sario en esas c o m u n i d a d e s estar a ler tas a los "nodos", Pun tos Instantes 
para p rop ic ia r la evolución a u n a m a y o r comple j idad de conciencia . 

Existen en t o d o el m u n d o e n el p r e s e n t e c o m u n i d a d e s q u e h a n per-
sistido p o r c ientos d e años , otras s o n nuevos ensayos; con a lgunos ejem-
plos pe r t i nen t e s p o d e m o s , p o r u n a b u e n m o d e l o d e investigación, con-
testar a m u c h o s d e nues t ros i n t e r r o g a n t e s y p l an t ea rnos otros po rque 
nada está a c a b a d o s ino todo p o r hace r se . 

Silvano Arieti en su libro La creatividad, síntesis mágica (Arieti, S., 1993, 
pp. 273-294, ), señala 9 caracterís t icas de la Sociedad Creativogenética, 
después d e m u c h a s investigaciones realizadas p o r varios profesionales 
en d i fe ren tes cul turas c o m o los gr iegos , los romanos , los jud íos , los nor-
t eamer icanos y los mayas. Yo h e a g r e g a d o otras 4 después de informar-
me de nuevas exper ienc ias c o m u n i t a r i a s creativas. 
1. Disponibi l idad d e medios cul tura les . 
2. Aper tu ra a los es t ímulos cul tura les . 
3. H incap ié en devenir, y n o sólo e n ser. 
4. Libre acceso a los medios cul tura les , para todos los c iudadanos , sin 

d iscr iminación . 
5. Liber tad, o a u n la r e t enc ión d e u n a discr iminación m o d e r a d a , des-

pués de graves opres iones o d e absolu ta exclusión. 
6. Contac to con d i fe ren tes y a u n con t ras tan tes es t ímulos culturales. 
7. Tolerancia a las op in iones d ivergentes . 
8. In te racc ión d e personas i m p o r t a n t e s . 
9. P romoc ión d e incentivos y r ecompensas . 
10. Viabil idad f inanc ie ra estratégica. 
11. Conservación d e los valores comuni ta r ios . 
12. Consol idac ión estratégica d e la p rop i a organización. 

La sociedad creat ivogenét ica basada en leyes imparciales yjustas , favore-
ce dos l iber tades : 

a) Libertad d e t e m o r y carencia 
b) Libertad d e expres ión y d e culto 

De h e c h o p u e d e cons idera rse q u e u n a sociedad feliz of rece u n am-
biente p r o p i c i o a la creat ividad, p e r o p u e d e acon tece r lo con t ra r io que 
un pueblo sat isfecho, t i enda a ser conservador y a entus iasmarse poco 
por las innovac iones . Pe ro u n a sociedad r ea lmen te feliz c o m p r o m e t i d a 
y responsable n o desea p o n e r l imitaciones al avance h u m a n o . Sin em-
bargo, la h i s to r ia nos d e m u e s t r a los g randes avances tecnológicos du-
rante las g u e r r a s , las h a m b r u n a s , y las epidemias , las catástrofes natura-
les; pe ro el dolor , la i nan ic ión y las carencias son obstáculos para favore-
cer un c r e c i m i e n t o h u m a n o real, genera l izado hacia el ho lomovimien to . 

4.4. Derechos y compromisos en las nuevas comunidades 

Es necesar io e n este inciso t o m a r en cuen ta el inciso Características d e la 
e c o c o m u n i d a d del cap í tu lo 3. 

En este inc i so h e r e c u r r i d o al l ibro de Be rna rdo Kliksberg (Kliksber, 
B.,1996, p p . 210-240) sobre la Pobreza, así c o m o u n escrito enviado al 
Congreso d e C h i h u a h u a p o r las c o m u n i d a d e s ra rámur i Causa Ciudada-
na A.P.N., C e n t r o d e A tenc ión a la Muje r Traba jadora A.C., Mujeres p o r 
México A.C., F r e n t e Cívico C h i h u a h u e n s e p o r la Democracia , Asocia-
ción de A b o g a d a s C h i h u a h u e n s e s , G r u p o d e Educac ión Popu la r con 
Mujeres , El Barzón Cd. Delicias, Gpo. Crecer, F ren te Popu la r de Usua-
rios de la B a n c a de Parral , El Barzón d e Parral, Pa t r imonio Familiar A.C., 
Alternativas d e Capac i tac ión y desarrol lo Comun i t a r io A.C. 

H e h e c h o t a m b i é n u n a síntesis de las p ropues tas d e "Un m o d e l o 
ecológico p a r a la in t e rvenc ión comuni t a r i a" del libro Psicología de la Co-
munidad ( G ó m e z del C a m p o , J.F., 1994, pp . 102-114). 
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La part icipación de la c o m u n i d a d no es un p roceso fo r tu i to sino 
que involucra la fo rmac ión d e o rgan izac iones c o m o los consejos co-
munales , cooperativas, comi t é s d e damas, organizaciones ecológi-
cas, etc. con las cuales es pos ib l e canal izar móviles de par t ic ipación. 
La part icipación t iene un a s p e c t o d e obtención de poder. Este aspecto 
constituye el e l e m e n t o más ca rac t e r í s t i co del e n f o q u e de la partici-
pación d e la c o m u n i d a d y q u e l o d i fe renc ia de otras fo rmas d e acti-
vidad de la misma. 

Para q u e pueda h a b e r u n a a u t é n t i c a par t ic ipación, es necesar io que 
la gente local se l ibere de c o n t r o l e s externos . Ello s u p o n e i n d e p e n -
dencia , tan to política como e c o n ó m i c a . 
Para t ene r p o d e r se r equ ie re d e au tosuf ic ienc ia económica , y tam-
bién implica la creación d e in s t i t uc iones que pe rmi tan a la gente 
local la toma de decisiones r e l a t iva a sus propias p r io r idades y pro-
gramas. También implica el s u r g i m i e n t o d e las ac t i tudes y destrezas 
necesarias para negociar con m i r a s al logro d e metas locales. 
Se requiere del apoyo estatal. L a noc ión de la ob tenc ión d e poder , 
más que los demás e l emen tos , a t r a e ant ipat ías hacia el apoyo del 
Estado, las comun idades c r e e n p o d e r organizarse sin la part icipa-
ción gube rnamen ta l en su d e s a r r o l l o , así c o m o muchas organizacio-
nes estatales consideran i n n e c e s a r i o apoyar la par t ic ipación ciuda-
dana. 

Los páternal ismos de Estado, as í c o m o a f i rmar q u e los servicios esta-
tales son ineficientes, costosos y bu roc rá t i cos t i enen q u e ser supera-
dos por adecuadas man iob ra s d e a p r o v e c h a m i e n t o d e las coyuntu-
ras que el pode r es tablecido o f r e c e o p o r pres iones y cambios en 
discusiones abiertas con las a u t o r i d a d e s . 
Se plantearán propuestas a n t e el C o n g r e s o Local y las instancias ju -
rídicas para que la pa r t i c ipac ión de los gob ie rnos n o ac túe c o m o 
inh ib idor del surg imien to d e r e s p u e s t a s de la base de la c o m u n i d a d . 
La part icipación de la c o m u n i d a d no p u e d e estar t o t a l m e n t e sepa-
rada del pat rocinio g u b e r n a m e n t a l , es obl igación de este apoyarla, 
p e r o este tiene q u e ser d i s c r e c i o n a l y respe tuoso d e la l iber tad e 
ident idad comuni tar ia . S o b r e t o d o si esta ha su rg ido con esponta-
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neidad ya que for talece y p r o m u e v e el desa r ro l lo au t én t i co . 
9. Si lo an ter ior n o p u e d e lograrse, se r e c u r r i r á a o r g a n i z a c i o n e s civiles 

de reconocida prestancia nac iona l e i n t e r n a c i o n a l q u e avalen y alien-
ten a estos g rupos a desarro l lar t écn icas que les con f i e r an mayor 
p o d e r e i n c r e m e n t e n su efec t iv idad pol í t ica . 

10. Para asegurar ayuda sin con t ro l , las c o m u n i d a d e s locales t end rán 
que adqui r i r astucia política. A través d e u n p r o c e s o de toma de con-
ciencia, d e b e n conocer me jo r su s i tuac ión y a p r e n d e r las técnicas 
q u e les pe rmi tan ganar le la p a r t i d a al Es tado m a n i p u l a d o r . También 
d e b e n a p r e n d e r a usar tácticas d e c o n f r o n t a c i ó n para exigir servi-
cios y asegurar el apoyo a d e c u a d o a sus es fuerzos d e desarrollo. 

11. Las c o m u n i d a d e s deben ped i r a p o y o a las o rgan izac iones no guber-
namenta les progresistas ya q u e éstas t i enen capac idad de movilizar 
u n a ayuda financiera cuant iosa p a r a las iniciativas locales p o r el flu-
j o de asistencia in ternacional p a r a proyec tos d e desarrol lo . 

12. En vista de la pobreza d e n u m e r o s a s c o m u n i d a d e s del Tercer Mun-
do, existe u n a u rgen te nece s idad d e apoyo e x t e r n o . En la med ida 
q u e se i nc remen ta la neces idad d e ayuda financiera, d e tecnología y 
asistencia técnica es difícil visualizar c ó m o las c o m u n i d a d e s locales 
p u e d e n o b t e n e r el apoyo q u e r e q u i e r e n sin ayuda externa . 

13. Lo an te r io r n o el imina que el E s t a d o d e b e dis t r ibui r me jo r los re-
cursos de c o m u n i d a d e s más a d i n e r a d a s hacia ot ras más pobres. Son 
aspectos de just icia social q u e t i ene q u e irse l o g r a n d o por la presión 
de la part ic ipación comun i t a r i a . 

14. Deben analizarse a través d e los conse jos c o m u n a l e s los papeles res-
pectivos del Estado, la c o m u n i d a d y d e los sectores voluntarios, ana-
l izando los pun tos fuer tes y déb i les d e cada u n o de estos sectores. 

15. Es necesar io identif icar es t rategias p a r a la a rmonizac ión de las con-
t r ibuciones d e la c o m u n i d a d , del Es tado y d e las organizaciones no 
gubernamenta les . Estas es t rategias p u e d e n clasificarse en func ión 
de la m a n e r a en que se d e f i n a n las re lac iones Estado y sociedad. 

16. Estas estrategias no d e b e n p o n e r el a c e n t o en el conflicto y la con-
f ron tac ión s ino en la c o o p e r a c i ó n y los consensos. Para ello d e b e n 
existir ó rganos consultivos, la i n t r o d u c c i ó n d e procedimientos for-



males obl igator ios de consul ta e n t r e func ionar ios y comunidades 
locales. 

17. Deben otorgarse cursos d e capaci tación para la par t ic ipación tanto 
para func ionar ios públ icos c o m o para miembros d e la c o m u n i d a d y 
el es tab lec imiento d e p roced imien tos para evaluar el apoyo estatal. 

18. Las estrategias q u e e m a n a n d e u n a perspectiva d e conf l ic to ("Pun-
tos Instantes") recalcan la neces idad d e las c o m u n i d a d e s locales de 
conoce r más p r o f u n d a m e n t e la es t ructura social y su p rop ia ubica-
ción en la misma mediante un proceso de toma de conciencia. Se les alien-
ta a a p r e n d e r tácticas d e negociac ión política y a desarrol lar con-
fianza en sus ac tuac iones con las organizaciones gubernamenta les . 
Es evidente que a m b o s e n f o q u e s son válidos, y q u e a m b o s p u e d e n 
ser ap rovechados e n f o r m a efectiva para for ta lecer la posición de la 
c o m u n i d a d local e n su t rato con el Estado. 

19. Median te u n a síntesis basada en estrategias d e esta índole , las comu-
n idades locales p u e d e n i n c r e m e n t a r su b ienes tar y adqu i r i r un ma-
yor cont ro l sobre los asuntos q u e les conc ie rnen . 

20. El desarrol lo, en esencia s i empre estará c e n t r a d o en la persona. 
Numerosos proyectos tales c o m o los relativos a la salud, la nutr ición 
y la educac ión c l a r a m e n t e t ienen a la gen te c o m o foco d e atención. 
Pero el papel de los factores re lac ionados con la gen te es crucial en 
aquél los proyectos d e in f r aes t ruc tu ra en los cuales la d imens ión 
h u m a n a no resulta tan evidente . 

21. Los proyectos de desar ro l lo industr ial deben dedicar a tenc ión a la 
J j motivación d e la fue rza laboral o al desarrol lo de u n a c o m u n i d a d 

viable para los t r aba jadores y sus familias, ya q u e si esto n o se consi-
dera t ienen poca p robab i l idad de avanzar sin tropiezos. 

22. Debe facilitarse s i e m p r e el consenso e n t r e las personas dedicadas a 
re f lex ionar en los consejos comuna le s acerca d e q u e el desarrollo 
reside en acep ta r q u e la gente es -y debe ser- el punto de partida, el centro 
y el propósito final de cada intervención tendiente al desarrollo. 

23. Esta p r e o c u p a c i ó n cen t r ada en la persona debe ser nodular . Se esti-
ma deseable sobre la base de cons iderac iones prácticas, p u e s la ex-
per iencia c o n f i r m a que los p lanes t i enden a f racasar cada vez que 

los organismos de desarrol lo de jan de t e n e r en cuen ta a la gente . 
24. La activa part ic ipación d e las personas en el proceso de desarrol lo 

contr ibuye a logros de eficiencia en las operac iones relacionadas 
con los proyectos en diversos aspectos impor tantes . Lo an te r io r si 
no se toma s iempre en cuen ta co r robora los i nnumerab le s fracasos 
de muchas c o m u n i d a d e s en el Tercer M u n d o . 

4.4.1. La creación de los Consejos Comunales 

¿Qué son los Consejos Comuna les d e Part icipación Ciudadana?: 
( t o m a d o d e u n Congreso La t inoamer i cano en Chile sobre Part icipación 
C iudadana en 1987). 
1. Es un movimien to comun i t a r io que provoca procesos de participa-

ción en la toma de decisiones con respecto a la Gestión Comuni ta r ia . 
2. Los C.C.P.C. A.C. están basados en procesos democrá t icos , participa-

tivos, respetuosos d e las personas , la natura leza y las generac iones 
futuras . 

3. Los C.C.P.C. A.C. viven s iempre un proceso de vinculación con los 
diversos actores locales (los pres identes de vecinos, los estudiantes, 
los jóvenes y los ancianos) con los otros consejos comuna le s de otras 
c o m u n i d a d e s que c o n f o r m a n u n consejo comuna l centra l a nivel es-
tatal. Const i tuyéndose en faci l i tadores de su desarrol lo. 

4. Los C.C.P.C.A.C. son la conciencia comuni ta r ia . Son el p u e n t e en t re 
la c iudadanía y las inst i tuciones gube rnamen ta l e s , las empresas y to-
das las inst i tuciones privadas que incidan sobre la problemát ica co-
muni tar ia . 

5. Son organizaciones func iona les au tónomas , es dec i r i ndepend i en t e s 
del Estado, respaldadas p o r la Ley sobre Organizac iones Comuni ta -
rias Territoriales y Funcionales, en las q u e se incentiva la participa-
ción de la c o m u n i d a d para su desarrol lo. 

6. Son organizaciones que permiten estimular el desarrollo y la descentra-
lización, además son el pun to de encuen t ro con todas las organizaciones 
que tienen interés y responsabilidades al interior de la comuna. 
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¿Cuáles son sus funciones? 
Los consejos, t end rán varias f u n c i o n e s específicas, de las cuales pode-
mos destacar: 
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Incentivar cambios d e c o n d u c t a e n las personas , organizaciones e ins-
t i tuciones con respecto a la ges t ión comun i t a r i a . 
Buscar soluciones a los p r o b l e m a s c o m u n i t a r i o s con la colaboración 
directa d e las au to r idades m u n i c i p a l e s , los empresar ios , las organiza-
ciones dr i les y la c o m u n i d a d . 
Realizar una educac ión para la p a r t i c i p a c i ó n y el desarrol lo h u m a n o , 
por med io de campañas e n f o c a d a s a la investigación y el diagnóst ico 
d e la comun idad . 
Promover el conoc imien to de las r e a l i d a d e s de la c o m u n i d a d y los 
d i ferentes proyectos d e desa r ro l lo , así c o m o las técnicas de resolu-
ción de p rob lemas en e s t a b l e c i m i e n t o s educativos, par roquias , sindi-
catos, g rupos de vecinos, etc. 
In fo rmar cons t an t emen te a la c o m u n i d a d , m e d i a n t e murales , pan-
cartas en los lugares más visibles y si es posible p o r radio, diarios, 
boletines, magnavoces, sobre las n e c e s i d a d e s de la c o m u n i d a d , sus 
principales p rob lemas y las s o l u c i o n e s q u e se p r o p o n e n . 
Promover la creación d e micro y m e d i a n a s empresas , p o n i e n d o en 
contacto a las personas, las fami l ias y los g r u p o s que buscan u n desa-
rrol lo económico viable con las i n s t i t u c i o n e s que se h a n abocado a 
esta p romoc ión . 

¿ Quiénes pueden participar en los C. C.P. C.A. C. ? 
Los consejos p u e d e n ser cons t i tu idos p o r : 

• Jun t a s de vecinos. 
• Organizaciones sindicales. 
• Dueñas de casa. 
• Organizaciones campesinas . 
• Organizaciones indígenas. 
• Centros juveniles. 

• Inst i tuto d e la Senectud. 
• Grupos ecologistas. 
• Organizaciones feministas. 
• Empresar ios e industriales. 
• Represen tan tes de los municipios. 
• Represen tan tes d e los par t idos políticos. 
• Represen tan tes d e medios de comun icac ión . 

En genera l , todas las personas, organizaciones q u e manif ies ten interés 
p o r par t ic ipar en el desarrol lo de la c o m u n i d a d . 

¿Cómo se forman los Consejos? 

1. Crear u n comité organizador c o m p u e s t o p o r c inco a diez personas 
interesados en solucionar y crear conc ienc ia sobre los p rob lemas am-
bientales. 

2. Realizar u n a convocatoria a los p res iden tes d e las Jun t a s d e Vecinos y 
otras organizaciones de base, l íderes de la c o m u n i d a d , jóvenes y an-
cianos, para presentar les la iniciativa de f o r m a r el Consejo Comuna l . 

3. Dichas personas deben recibir u n a capac i tac ión de a p r o x i m a d a m e n -
te 42 hrs. de durac ión u n a vez a la s emana , c o n talleres de tres horas 
por cada sesión sobre lo q u e es u n a c o m u n i d a d creativa, sus princi-
pios y características, así c o m o la m e t o d o l o g í a de part ic ipación ciuda-
dana . 

4. Realizar u n a asamblea constitutiva en la q u e an te un notar io o un 
oficial del Registro Civil (el notar io cobra honorar ios , el oficial civil 
es m a n d a d o p o r la Ley). Se ap roba rán los estatutos de la organiza-
ción, se eligirá u n di rector io provisorio, se levantará u n a acta con los 
acue rdos señalados que d e b e n incluir la n ó m i n a y características in-
dividuales de los asistentes. Estos d e b e n se r u n n ú m e r o representat i-
vo de la c o m u n i d a d (unas 20 personas c o m o mín imo) y mayores de 
18 años con cédula de identif icación. 

5. Debe m a n t e n e r s e un libro de registro d e los socios del consejo. Este 
l ibro p u e d e abrirse antes d e la asamblea constitutiva y d e b e c o n t e n e r 
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c o m o m í n i m o , n o m b r e , di rección, n ú m e r o de registro de ca rne t y 
firma. 

6. El acta d e la asamblea constitutiva, d e b i d a m e n t e t imbrada y firmada 
por el n o t a r i o u oficial del Registro Civil, d e b e ser depos i tada en la 
Secretar ia Munic ipal , d o n d e será inscrita en el registro d e las organi-
zaciones comuni ta r ias . La protocol ización ju r íd i ca se ob t i ene p o r este 
simple ac to . 

7. Después d e 90 días, con tados de la inscripción en el registro de las 
o rgan izac iones comuni tar ias , d e b e realizarse la e lección de la directi-
va def ini t iva de la organización. 

¿ Cómo puede organizarse el trabajo ? 
Las diversas f u n c i o n e s que d e b e n llevar a cabo los consejos comuna les 
p u e d e n desar ro l la rse p o r m e d i o d e las d i fe ren tes comisiones d e trabajo, 
según el t e m a específ ico d e que se t ra ten en las áreas pr ior i tar ias que la 
asamblea e s t ime per t inen tes , c o m o u n e jemplo : Comisión de Educac ión 
y Difusión, Comis ión de Estudio d e Proyectos Comuni ta r ios , Comisión 
de J a r d i n e r í a , d e Reforestación, etc. 

Es necesa r io establecer r e u n i o n e s d e in fo rmac ión al conse jo con una 
pe r iod ic idad p rev iamen te establecida, así c o m o r e u n i o n e s d e t rabajo y 
coo rd inac ión e n t r e las comisiones y e n t r e éstas y el d i rec tor io , de tal 
m a n e r a q u e n o se exageren las reuniones , ni el t iempo, ni la f recuencia . 

¿ Qué son los estatutos ? 

Son las n o r m a s d e f u n c i o n a m i e n t o i n t e r n o d e la organización, el regla-
m e n t o , p o r el cual d e b e n regirse los socios, y d e b e n ajustarse a la Ley. 

Los es ta tu tos c o n t e m p l a n los s iguientes puntos : 

• Fines y objet ivos 
• Requis i tos pa ra ser socios 
• D e r e c h o s y obl igaciones de los socios 
• Elección d e la directiva 
• Func iones del d i rec tor io 

• Funciones d e las d i fe rentes comis iones 
• Pa t r imonio del conse jo 
• Modif icación de los estatutos 
• Disolución del consejo 

4.4.2. Ejemplos de comunidades en proceso, soportemúltiple de estos proyectos 

He elegido dos e jemplos d e c o m u n i d a d e s en p roceso en la América La-
t ina, u n o e n P e r ú , Villa el Sa lvador y o t r a en México , San Migue l 
Teotongo, p o r q u e cuen to con ampl ia bibl iografía que les facilita com-
p r e n d e r a los par t ic ipantes d e este curso el in te resante proceso que si-
guen estas, surgidas d e la base d e la es t ruc tura de p o d e r y q u e aplican la 
auto-organización c o m o variable c o n d u c t o r a d e su hace r cot id iano. Es 
posible que al p resen te hayan mod i f i cado su s iempre d inámico proyecto 
p e r o sirven para analizar en ellas lo q u e h e p l an teado todo a lo largo de 
este c u a d e r n o de t rabajo. Espero así mi smo que este t rabajo les sirva d e 
re t roa l imentac ión a los invest igadores de esas mismas comunidades ,as í 
c o m o las observaciones de los par t ic ipantes activos en este curso y los 
mueva a visitarlas. 

4.4.2.1 Villa El Salvador en Perú 

La exper ienc ia d e Villa El Salvador: del Arena l a logros f u n d a m e n t a l e s a 
través de un m o d e l o social d e avanzada. Por Carlos Franco t o m a d o del 
l ibro Pobreza de B e r n a r d o Kliksberg (compi lador ) q u e edi tó el F o n d o de 
Cul tura Económica en 1993. 

El propós i to de este t rabajo es relatarles la exper ienc ia del desarrol lo 
de u n a c o m u n i d a d p e r u a n a cuyo n o m b r e es Villa El Salvador. Por cierto, 
las características que ha t o m a d o el desarrol lo d e esta c o m u n i d a d son en 
u n cierto plano, semejan tes a las característ icas q u e a d o p t a n otras comu-
nidades tan to pe ruanas c o m o la t inoamer icanas en su p r o p i o desarrol lo . 
Sin e m b a r g o esta exper ienc ia p resen ta ciertas características que según 
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un ampl io consenso in te rnac iona l al r e s p e c t o la s ingularizan, la distin-
guen de otras exper iencias conocidas . P o r e l lo la in tenc ión d e presen-
tarles ciertos rasgos que según mi o p i n i ó n son in t r ínsecos or iginales de 
esta exper ienc ia de desarrol lo c o m u n a l . Acaso c o n v e n g a ap rox imarnos 
a la exper ienc ia de Villa El Salvador d e s c r i b i e n d o prec i samente las con-
diciones en las cuales comienza el desa r ro l lo . 

Corr ía el año 1971 c u a n d o en L ima se p r o d u c e u n h e c h o q u e con-
mueve a la op in ión pública: m e re f i e ro a la invasión d e unos te r renos 
por u n g r u p o de a p r o x i m a d a m e n t e 200 p o b l a d o r e s que se instalan en 
unos t e r renos cercanos a las áreas r e s idenc ia l e s d e los g rupos sociales de 
más altos ingresos en el país. Estos t e r r e n o s e r a n p r o p i e d a d de podero-
sas empresas inmobiliarias privadas, p r o p i e d a d d e l Estado e incluso, pro-
piedad d e la Iglesia y de cooperat ivas d e v iv iendas . A los pocos días de 
realizada la p r imera invasión, sin e m b a r g o , o c u r r e u n h e c h o insólito 
p o r q u e c e n t e n a r e s y mi les d e f ami l i a s q u e h a b i t a b a n e n las zonas 

i tugurizadas del casco u r b a n o c o m o los l l a m a d o s pueblos jóvenes , situa-

dos en la perifer ia de la c iudad c o m i e n z a n a a c u d i r a la zona de m a n e r a 
tal que n o pasan dos semanas y d e p r o n t o la invas ión congrega ya aproxi-
m a d a m e n t e 40.000 a 50.000 personas . 

Este h e c h o de t e rmina u n a ampl iac ión del á r e a invadida y se p r o d u c e 
entonces u n a conversión del p r o b l e m a i n i c i a l m e n t e poblac ional o de 
ocupación de un terr i tor io en u n p r o b l e m a po l í t i co , en vista d e la ampli-
tud que había tomado la invasión y la" e x t e n s i ó n del á rea ocupada . Se 
p roducen p r o n u n c i a m i e n t o s d e par te d e toas las organizaciones intere-
sadas en la resolución del p r o b l e m a . Los d i a r io s , la radio, la televisión 
convierten esta invasión en noticia d e p r i m e r a p lana , y p o r t an to el he-
cho se convier te en u n h e c h o pol í t ico q u e a b r e u n d e b a t e nacional a 
propósi to de si conviene o n o en esos a ñ o s i n i c i a r u n a suer te de r e fo rma 
urbana . 

Una vez p roduc ido el h e c h o , el g o b i e r n o i n t e r v i e n e , se p r o d u c e una 
represión policial que concluye finalmente c o n la pé rd ida d e la vida de 
uno de los pobladores y la in te rvenc ión y la i n t e r v e n c i ó n d e la Iglesia. 
Como hab ía u n a p r e o c u p a c i ó n especial del g o b i e r n o d e la época por 
resolver el problemas, se d e t e r m i n a u n a s o l u c i ó n a p a r e n t e m e n t e extra-
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ña para los usos y cos tumbres del país. Se l lega a u n a suerte de a c u e r d o 
ent re el g o b i e r n o y los pob ladores q u e d e t e r m i n a que estos sean trasla-
dados a un vasto a rena l s i tuado a u n o s 19 k m . Al sur de Lima, en el cual 
comienza a desarrol larse la historia d e la c o m u n i d a d de Villa El Salva-
dor. 

Desde este m o m e n t o hasta el p r e s e n t e h a n t ranscurr ido aproximada-
m e n t e 21 años. Para p o d e r valorar la e x p e r i e n c i a , se debe recordar, q u e 
esa c o m u n i d a d in ic ia lmente d e 50,000 p e r s o n a s , se ubica en u n escena-
rio original que es un i n m e n s o arenal , desprov i s to d e todos los recursos 
necesarios para la preservación, la conse rvac ión y el desarrollo de la vida. 
Al mismo t i empo, esta área se e n c u e n t r a desv inculada de los medios de 
comunicac ión , d e m o d o tal q u e hab ía q u e r ecor re r 3 km., p o r par te d e 
los pob ladores pa ra p o d e r e n c o n t r a r las pistas d e acceso s sus cent ros de 
t raba jo en Lima. En este escenar io n a t u r a l , desaf iante , privados de re-
cursos que comienza la historia d e Villa El Salvador, pe ro conviene tam-
bién t e n e r en cuen ta q u e en estos años , la sociedad, la economía , la 
polí t ica y el Es tado en el Perú , e n t r a r o n e n u n a p r o f u n d a crisis. En estos 
años el p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o n o creció , a pesar de que la población lo 
hizo a u n p r o m e d i o d e tres y luego 2.6 p o r c ien to de crecimiento demo-
gráfico. 

En t re el c rec imien to de la pob lac ión y el c rec imiento de la p roduc-
ción se p r o d u j o u n a b r e c h a p r o g r e s i v a m e n t e más dramática del ingreso 
y u n a suer te de general ización d e la p o b r e z a e n el país. Finalmente , con-
viene t ambién r eco rda r q u e en los ú l t imos años el apara to product ivo 
no estuvo en condic iones d e b r i n d a r e m p l e o a d e c u a d o a la poblac ión . 
Según estadísticas del a ñ o 89, so l amen te se e n c o n t r a b a en una situación 
d e e m p l e o a d e c u a d o el 20% d e la p o b l a c i ó n económicamen te activa, 
que es otra m a n e r a d e decir q u e el s u b e m p l e o se ha convert ido en la 
moda l idad d e existencia de la pob lac ión y la cu l tura del t rabajo de Perú . 

Q u e d u r a n t e todo el t ranscurso de la vida d e la comun idad ella n o h a 
c o n t a d o con u n apoyo sólido, masivo y o p o r t u n o de recursos públicos; 
acaso p o r ello todo aquel lo que p u e d e h o y en día registrarse en Villa El 
Salvador, es p r o d u c t o del es fuerzo d e la p rop i a comunidad . Si cualquie-
ra ingresa a lgún día en la c o m u n i d a d adver t i rá que sobre la base de lo 
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que fue in ic ia lmente un a r e n a l se h a n cons t ru ido a p r o x i m a d a m e n t e 
50,000 viviendas, de las cuales el 90% f u e r o n levantadas p o r el es fuerzo 
d e los pobladores . En Villa El Salvador hab i tan a h o r a a p r o x i m a d a m e n t e 
250,000 personas y organizan sus viviendas en u n a 300 manzanas , en 110 
g rupos residenciales, y en 7 sectores . Cerca del 75% d e las viviendas tie-
n e n instalados servicios d e a g u a y d r e n a j e y d i sponen d e 64 estableci-
mien tos educativos, 41 n ú c l e o s d e servicios in tegrados d e salud, educa-
ción y recuperac ión nu t r i c iona l . Está a t end ida en sus neces idades de 
salud p o r a p r o x i m a d a m e n t e 51 tópicos, 4 cen t ros de salud comuni ta r i a 
d e los cuales 2 son hospitales p a r a la a t enc ión m a t e r n a infanti l , t iene u n 
m o d e r n o cen t ro de análisis p a r a e n f e r m e d a d e s e incluso u n red d e far-
macias q u e pe rmi t en a t e n d e r re la t ivamente b i en las neces idades de sa-
lud de su poblac ión . 

T? 
necesario t ambién d e c i r q u e el abas tec imien to de la c o m u n i d a d es 

servado p o r 31 mercados , a p r o x i m a d a m e n t e 1,100 p e q u e ñ a s bodegas , y 
f i na lmen te u n o p u e d e a h o r a pe rc ib i r q u e la es t ruc tura vial in t e rna fun-
ciona re la t ivamente b ien , al a m p a r o d e 4 rutas pr incipales de carác ter 
para le lo y 7 avenidas p e r p e n d i c u l a r e s q u e c o m u n i c a n a las d i fe ren tes 
áreas d e la c o m u n i d a d . Exis ten t a m b i é n med ios de comunicac ión que 
vinculas fluidamente a la p o b l a c i ó n con la capital . Pero acaso más im-
po r t an t e que todo ello, sea ver i f icar el h e c h o c o m p r o b a d o que esta co-
m u n i d a d ha logrado cier tas m e t a s sociales cuya impor t anc i a no es des-
deñab le . C o m o t e n e m o s q u e la mat r icu la escolar cubre hoy aproxima-
d a m e n t e el 87% d e los n i ñ o s e n edad escolar en estudios pr imar ios y 
cerca del 95% de los jóvenes e n ap t i tud d e realizar estudios secundar ios . 

El g r a d o d e ana l f abe t i smo es d e 3.5, t an to en el p r ime r caso, matr ícu-
la escolar, como en el s e g u n d o , ana l fabe t i smo, esta poblac ión s iendo 
pobre p resen ta un nivel m u y s u p e r i o r a los niveles del país en genera l . 
En relación con u n p r o b l e m a c o m ú n a los a sen tamien tos popu la re s más 
pobres en Villa El Salvador la m o r t a l i d a d infant i l se cifra ac tua lmen te en 
67 x 1.000; es l ega lmen te i n f e r i o r al p r o m e d i o d e 88 a 95 n iños que 
m u e r e n antes de cumpl i r el p r i m e r a ñ o d e vida e n el Perú. Agreguemos 
a ello también la tasa d e m o r t a l i d a d b ru ta en Villa El Salvador, in fer ior a 
la tasa p r o m e d i o del país. Es to q u i e r e dec i r q u e ciertas metas sociales 

impor tan tes h a n sido alcanzadas p o r la comunidad , que s imul táneamente 
con ello ha estado en condic iones d e const ru i r sus viviendas y desarro-
llar su in f raes t ruc tura d e servicios, su e q u i p a m i e n t o residencial sobre la 
base d e su p rop io t rabajo. 

En estas circunstancias conviene p r e g u n t a r n o s c ó m o u n a c o m u n i d a d 
desprovista in ic ia lmente de recursos y e n f r e n t a d a a los desafíos d e u n a 
na tura leza hostil y seca y en el con tex to de u n a crisis tan p r o f u n d a en el 
país ha p o d i d o o b t e n e r estas metas. Es p rec i samente aqu í c u a n d o con-
v iene referirse a las característ icas part iculares que t iene el desarrol lo de 
la c o m u n i d a d en c o m p a r a c i ó n con otras comun idades . Villa El Salvador 
p r e s e n t a tres característ icas q u e la d i fe renc ian d e cua lquier otra comu-
n i d a d : 
1. U n a moda l idad de organizac ión y distr ibución del espacio q u e no 

e n c u e n t r a c o m p a r a c i ó n al m e n o s con lo ocur r ido en este p lano en 
ot ras c o m u n i d a d e s popu la re s en el Perú . 

2. La específica moda l idad de organizac ión de la poblac ión que no tie-
n e p a r a n g ó n a lguno , c reo yo, n o so lamente en relación con el Pe rú 
s ino con Amér ica Latina. 

3. El c o n t e n i d o d e su proyecto d e desarrol lo e c o n ó m i c o y social q u e es 
p r o b a b l e m e n t e u n o d e los s ignos distintivos de la exper ienc ia de la 
c o m u n i d a d . 

T r a t e m o s b r e v e m e n t e d e re fer i r las características básicas de cada u n o 
d e estos planos: 

P r i m e r o : 
a) El d iseño urbanís t ico o residencial d e Villa El Salvador está basado en 

la presencia d e cua t ro áreas: u n área para la vivienda y la residencia 
de sus pob ladores y la ex t r aña exper ienc ia en u n a zona desért ica de 
u n área agropecuar ia , u n á rea que mezcla el tur i smo a través d e u n a 
zona arqueológica y un á rea d e playa. 

b) La asistencia de un g r u p o d e arqui tec tos que d i señaron y construye-
ron la c iudad. 

c) El d i seño de la zona u r b a n a residencial siguió u n pa t rón u n i f o r m e 



de la ubicación de la pob lac ión en lo tes d e 140 mts.2 q u e t e rminan 
constituyendo u n a m a n z a n a , a l r e d e d o r d e 18 a 24 m a n z a n a s f o r m a n 
un grupo residencial y e n t r e 22 y 24 g r u p o s res idenciales f o r m a n u n 
sector. Así se c rearon cond ic iones d e u n i f o r m i d a d en el desar ro l lo y 
en la ocupación del espacio. 
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Segundo: 
a) La agrupación de manzanas de f ine u n g r u p o residencial , el g r u p o 

residencial tiene un á rea centra l en la cua l se f u e r o n ins ta lando el 
local comunal, u n p r o g r a m a de e d u c a c i ó n n o escolar izada para ni-
ños, una clínica, u n a pista o cancha depo r t i va y u n a plazoleta . 

b) El conjunto de familias q u e hab i tan las m a n z a n a s organ izadas alrede-
dor del espacio centra l del g r u p o res idenc ia l lo conv ie r t en en u n a 
zona de intercambios f recuentes , s o b r e t o d o los días f inales d e sema-
na donde allí acude la g e n t e a las r e u n i o n e s comuna les , allí llevan a 
los niños a recibir la p r i m e r a a t enc ión m é d i c a y realizar los p r imeros 
aprestos educativos, allí se desarrol la f r e c u e n t e s in te racc iones com-
petencias deportivas y en la plaza se p r o d u c e n f r e c u e n t e s interaccio-
nes entre el g rupo q u e habi ta la zona res idencia l . Es d o n d e se realiza 
la experiencia social in te rna . Las fami l ias q u e viven en las f ron te ra s 
de la comunidad, están en con tac to c o n el con tex to de la c iudad . 

c) El diseño especial, t i ene consecuenc ias notables , n o en b a l d e gana-
ron el primer p r e m i o en d i seño u r b a n í s t i c o y sus d i r igen tes que for-
mularon el diseño organizat ivo de la c o m u n i d a d lo h ic ie ron pensan-
do enfrentar el no tab le desaf ío de la superv ivenc ia d e u n a poblac ión 
de inicialmente 50.000 personas e n u n escena r io desér t ico y sin re-
cursos. 

d) Se pensó que esta organizac ión d e b e r í a t e n e r c o m p e t e n c i a s o funcio-
nes distintas a aquellas q u e t ienen las o rgan izac iones p o p u l a r e s co-
munes y corrientes. Debe r í a t ene r las f u n c i o n e s propias d e u n órga-
no de gobierno local. 

e) Se supuso que d e b i e n d o la c o m u n i d a d desar ro l la r sus proyectos d e 
participación y de a u t o g e s t i ó n , d e b e r í a m o n t a r s e u n a e s t r u c t u r a 
organizativa y func iona l q u e diera acceso a la mayor pa r t e d e la pobla-* 

c ión a cargos dirigenciales en los diversos niveles j e rá rqu icos de la 
inst i tución. 

f) Se p ropuso u n m o d e l o organizat ivo q u e al p r o p i o t i empo incorpora-
ra a los pob ladores en su cond ic ión de habi tantes de un terri torio, 
c o n la i nco rporac ión de ellos mismos, p e r o en func iones c o m o pro-
duc tores , comerc iantes , agentes culturales, etc. 

Todos los anter iores e l ementos convier ten a la poblac ión en u n a or-
ganización s imu l t áneamen te polít ica, popular , educativa; en otros tér-
minos , en u n a organización d e base terr i torial funcional . 

H a g a n a d o numerosos p remios nacionales e in ternacionales y a todo 
esto d e b e m o s agregar que p resen ta u n mayor g rado de forestación y 
arbor ización en todo el país. 

Ahora , es in te resante que veamos c ó m o se organiza en la práct ica 
esta c o m u n i d a d CUAVES ( c o m u n i d a d u r b a n a autogest ionar ia Villa El 
Salvador) , en tres niveles, u n nivel d e manzana , un nivel residencial y u n 
nivel centra l comuna l . En cada u n o d e estos tres p lanos d e organización 
terr i torial se p r o d u c e la misma es t ruc tura d e cargos, es decir se nom-
b r a n a través de asambleas responsables de p roducc ión , comercializa-
ción, servicios, educac ión , salud y a s c e n d e n t e m e n t e se r e p r o d u c e esta 
misma es t ructura de cargos en el g r u p o residencial y en el Conse jo Eje-
cutivo C o m u n a l p e r o en este ú l t imo caso, se dota además d e secretarías 
de apoyo d e planif icación, en asuntos económicos-f inancieros , en admi-
nistración y relaciones. 

Es evidente que la c o m u n i d a d no habr ía t o m a d o esta f o r m a organiza-
tiva, si no se había p l a n t e a d o el d e r e c h o a e jercer las funciones , los obje-
tivos, los p roced imien tos p rop ios d e u n o rgan i smo de g o b i e r n o local. 
S i m u l t á n e a m e n t e con ello, esta organización t iene también lo que po-
dr íamos l lamar a u n a suer te de posición ideológico-polít ica y u n progra-
ma d e desarrol lo, que son características más bien propias d e los parti-
dos políticos. 

Complej iza más la def in ic ión de la natura leza de esa organización el 
h e c h o d e que t ambién f u n c i o n a c o m o u n a organización popu la r c o m ú n 
y cor r ien te , vale decir, r ep resen ta los intereses de la c o m u n i d a d f ren te al 
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Estado. Presiona, negocia y pacta con él, además , r ep resen ta y de f i ende 
reivindicat ivamente los in tereses d e sus miembros . CUAVES es y no si-
m u l t á n e a m e n t e c o m o u n p a r t i d o polí t ico, de un ó r g a n o d e gob ie rno 
local y de u n a organizac ión popular . Ello lleva a q u e todos los espacios, 
todas las actividades están somet idas a la regularización, a la organiza-
ción de la propia c o m u n i d a d . 

Estrategias de Desarrollo 

CUAVES se def ine c o m o u n a c o m u n i d a d propulsora d e la autogest ión y 
en virtud d e ello d e f i n e u n a es t ra tegia d e desarrol lo basada en conside-
raciones c o m o las s iguientes: 
1. Era necesar io resolver los p r o b l e m a s del ingreso y e m p l e o d e la po-

blación a través d e la c reac ión d e empresas product ivas y de servicios. 
Estas empresas d e b e n t e n e r moda l idades d e p rop i edad comunal , coo-
perativa, autoges tora . Es c ie r to q u e en la comun idad , las familias de-
sarrollan talleres en sus viviendas, p e r o la c o m u n i d a d establece con 
ello u n a relación r e c o n o c i e n d o el status individual o familiar de esas 
empresas, p r e t e n d e vincularlas d e u n a m a n e r a planif icada con los 
proyectos de desar ro l lo d e empresa s autogestoras a cargo o previstas 
en su plan d e desarrol lo . 

2. Esa estrategia a f i rma q u e las empresa s que se localicen o se c reen en 
Villa El Salvador n o s o l a m e n t e a t i endan los p rob lemas del empleo , 
sino que usen p r e p o n d e r a n t e m e n i e insumos locales. Concur ren te -
m e n t e d e f i n e el desa r ro l lo económico-produc t ivo d e Villa El Salva-
dor, sobre la base del uso d e dos tecnologías, la adaptac ión d e tecno-
logías locales y stt p r o p i o desar ro l lo , c o m o la utilización de tecnolo-
gías de punta . 

3. CUAVES se p r o p o n e q u e las empresa s que se f u e r o n c r e a n d o en la 
c o m u n i d a d d e b e r í a n a r t i cu la r sus flujos productivos, comerciales y 
financieros con ot ras e m p r e s a s exis tentes en los otros escenarios en 
d o n d e desarrol la su vida la pob lac ión obrero-marg ina l y finalmente, 
con la p rop ia indus t r ia del país, d e m o d o d e g e n e r a r u n a es t ructura 

DOLORES GARCÍA-TÉI-LE/ . BE L A N D A 

product iva e n d ó g e n a que le d iera la masa d e capital suficiente para 
p o d e r desarrol larse con relativa i n d e p e n d e n c i a . 

4. La propues ta inicial genérica tenía que servirse d e ciertos ins t rumen-
tos para su p rop ia implementac ión y desarrol lo. Es en este sent ido 
q u e la c o m u n i d a d acuerda p o r u n lado, g e n e r a r c o m o in s t rumen to 
organ izador y p r o m o t o r del desarrol lo empresar ia l u n a empresa que 
e labore los proyectos de inversión, q u e realice los exped ien tes técni-
cos necesarios, que agencie los recursos para impulsar el desarrol lo 
d e las empresas, que reclute el personal , que diseñe los trabajos d e 
ingen ie r í a básica y d e diseño, q u e seleccione el equ ipamien to , y que 
ponga en func ionamien to las empresas para p repa ra r su personal para 
luego transferirlas. Este es un i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l para la pro-
moción y desarrol lo económico en Villa. 

5. Para s imu l t áneamen te para financiar este desarrol lo product ivo deci-
d e n p romover la consti tución d e u n a caja de crédi to y u n espacio 
terri torial para el crecimiento, cons t i tuyendo c o n j u n t a m e n t e con los 
ó rganos de planificación de la p r o d u c c i ó n d e CUAVES, los instru-
men tos para colocar en operac ión el plan de desarrol lo. 

Problemas: 
1. Ent re sus propósi tos individuales y el peso de las circunstancias, que 

no s iempre están sujetas a control , se p r o d u c e u n a in teracción mu-
chas veces conflictivas que no facilita la concrec ión de los objetivos 
in ic ia lmente planteados . 

2. El cambio d e las políticas del gob ie rno , q u e p u e d e n de t e rmina r el 
ret iro de todo apoyo público estatal, y al mismo t iempo desata perse-
cución a sus d i r igentes por t emor que c u n d a en otras c o m u n i d a d e s 
marginales su inf luencia de cambio. 

3. El munic ip io d o n d e se ubica la c o m u n i d a d p u e d e rec lamar la no-
const i tución de un gobie rno a j e n o a su á rea de p o d e r y control . Te-
n i endo que pasar ciertas func iones del gob ie rno local d e la comuni -
dad a ser ejercidas p o r ese ó r g a n o regional del Estado. 

4. Duran te el c rec imien to v desarrol lo d e la c o m u n i d a d se ha asistido al 
desarrol lo d e organizaciones específicas, c o m o federac iones d e mu-
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j e r e s , f e d e r a c i ó n de p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s , f e d e r a c i o n e s d e comer -
c ian tes , e tc . Estas o r g a n i z a c i o n e s m a n t i e n e n con la o rgan izac ión ma-
triz d e la pob lac ión , u n a r e l ac ión m u y suigéner is , mezcla de negocia-
c iones , a c u e r d o y conf l i c to s q u e t i enen q u e resolver e n t r e ellos mis-
m o s sin la i n t e r v e n c i ó n de l Es tado . 

5. Es tan f u e r t e la i n f l u e n c i a d e la o rgan izac ión matr iz de la pob lac ión , 
q u e h a s t a los p r o p i o s p a r t i d o s pol í t icos q u e ac túan e n la c o m u n i d a d 
es tán o b l i g a d o s e n la c o n c u r r e n c i a a las e lecciones con la casa matr iz 
de la o r g a n i z a c i ó n c o m u n a l pa ra firmar u n a suer te d e acta d e com-
p r o m i s o y a c a t a m i e n t o p o r la cual se obl igan , si es q u e son e legidos 
e n la a lca ld ía , a d e s a r r o l l a r el p r o g r a m a q u e d e f i n a la o rganizac ión 
c o m u n a l , p e r o m u c h a s veces el pa r t i do e n el p o d e r n o qu ie re firmar. 

Al n o p e r m i t i r q u e la a lca ld ía c o m o ó r g a n o del Es t ado y los ó rganos 
po l í t i cos es tén en c i e r t a m e d i d a r egu lados p o r u n a organizac ión so-
cial, se c o r r e el p e l i g r o d e n o c o n f l u i r la ley c o m u n a l con la ley mu-
n ic ipa l . 

C u a n d o se ingresa al c o n o c i m i e n t o d e la vida social d e la comuni -
d a d , n o se t e r m i n a d e s a b e r con c lar idad d o n d e comienza u n a orga-
n i zac ión (el m u n i c i p i o ) y d o n d e conc luye o t ra (sociedad civil), por-
q u e la i n t e r p e n e t r a c i ó n n o s o l a m e n t e es polí t ica o func iona l , s ino 
t a m b i é n organiza t iva , r e q u i e r e de g ran hab i l idad de conce r t ac ión 
d e las dos par tes , así c o m o de g ran creatividad. 

8. El s i s t e m a de co-asociac ión , de co-adminis t rac ión , de co-gestión del 
c o n j u n t o d e la vida social y públ ica d e la c o m u n i d a d r e q u i e r e n el 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n s t a n t e d e re lac iones de consenso , q u e muchas 
veces n o es fácil e s tab lece r las . 

9. Este c a s o ú n i c o d e Villa El Salvador en el Pe rú , en el cual el Estado a 
través d e su ó r g a n o local t ransf ie re f u n c i o n e s públ icas sustantivas a 
la g e s t i ó n a u t ó n o m a p o r p a r t e d e la c o m u n i d a d , r equ ie re d e un cons-
t a n t e a p r e n d i z a j e d e n u e v a s reglas d e c o o p e r a c i ó n y so l idar idad que 
n o s i e m p r e es tán d i s p u e s t o s a realizar los pe r sona je s involucrados . 

10. El g a s t o p ú b l i c o es u t i l i zado con relativa a u t o n o m í a , p o r q u e usan a 
d i s c r e c i ó n la c o m u n i d a d los recursos p resupués ta les para la gestión 
d e sus p r o p i a s o b r a s d e desa r ro l lo . P e r o esto d e t e r m i n a q u e los res-

D O L O R E S GARCJA-TÉLLEZ DE L A N D A 

ponsab les del ó r g a n o mun ic ipa l es tén d e a c u e r d o , convenc idos , de 
q u e n o p u e d e n g o b e r n a r sin el c o n c u r s o de la o rganizac ión comu-
nal. 

11. La capaci tac ión d e b e ser p e r m a n e n t e , desar ro l la rse cursos de capa-
ci tación e n el á r e a produc t iva , t ecnológica , de gest ión financiera, de 
comercia l ización d e expo r t ac ión , d e desa r ro l lo h u m a n o , de partici-
pac ión y creat ividad. 

12. A pesar de q u e la c o m u n i d a d c u e n t a con 25 mil a 35 mil cabezas d e 
g a n a d o de e n g o r d e , 2,700 cabezas de g a n a d o lechero , 75 mil porc inos 
y 35 mil aves, etc c o n t i n ú a s i endo u n a c o m u n i d a d p o b r e . 

13. Son altas sus tasas de d e s e m p l e o así c o m o su es t ruc tu ra product iva , 
a p e s a r d e la p r e s e n c i a d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 .000 e m p r e s a s 
un ipe r sona l e s o famil iares . A ú n el 75% u 80% de los ingresos fami-
liares se d e d i c a n a los gastos de a l imen tac ión y t r anspor t e . Ello deri-
va de u n p r o b l e m a q u e n o se c i rcunscr ibe exc lus ivamente al caso de 
Villa El Salvador s ino q u e t i ene q u e ver con todos los p royec tos de 
desar ro l lo local. Las pos ib i l idades de desar ro l lo p roduc t ivo d e u n a 
c o m u n i d a d m a n t i e n e n u n a re lac ión es t recha con el desa r ro l lo ge-
nera l del país. 

14. U n a expe r i enc i a d e desa r ro l lo local p u e d e a lcanzar ciertas metas 
hasta un d e t e r m i n a d o nivel, p e r o si n o c u e n t a con el ab r igo d e polí-
ticas públ icas c o n s t a n t e s en el t i e m p o q u e den s o p o r t e y apoyo a la 
expe r i enc ia , lo m á s p r o b a b l e es q u e ellas n o p u e d a n desarro l larse 
p l e n a m e n t e . 

4.4.2.2. San Miguel Teotongo, México 

H e t o m a d o no tas d e l l ibro La Disputa por lo Público de Maur ic io Sáez de 
Nanc la res (Nanc la res , M., 1997, pp . 7-225) y las he o r d e n a d o según 
creo conven ien t e , p a r a la más clara c o m p r e n s i ó n d e u n p roceso in tere-
sante de desa r ro l lo d e u n a c o m u n i d a d . 

En mi p a r e c e r p r e s e n t a esta c o m u n i d a d m o d a l i d a d e s más avanzadas 
q u e Villa San Sa lvador y q u e nos ind ican u n a creat ividad al servicio d e 
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u n a mejor colectividad, para los par t ic ipantes de estos talleres les servirá 
de referencia para comparar la con el perfil de u n a e c o c o m u n i d a d que 
presenté en el Capítulo 3 y p r o p o n e r sugerencias que sirvan como re-
troalimentación al proyecto de u n a nueva comunidad , q u e sea fractal en 
el holomovimiento de la comple j idad evolutiva. 

Esta comunidad la observaremos s e g ú n el s iguiente esquema: 

1. Características particulares: 
a) Ubicación 
b) Esquemas políticos 
c) Desafíos 

2. Específica modal idad de la organizac ión: 
a) Redes 
b) Unión de colonos 
c) Equipo pueblo 
d) NOVIB 

3. Proyecto de autodesarrol lo in tegra l 
4. Programas 

a) Salud 
b) Pobreza 
c) Ecología 

5.- Conclusiones 

1. Características particulares 
a) Ubicación 
b) Esquemas políticos 
c) Desafíos 

a) Ubicación: 
En la Sierra de Santa Catarina, u b i c a d a en la delegación política de Izta-
palapa, en la ciudad de México, los hab i tan tes de u n a colonia conocida 

c o m o San Miguel Teo tongo desde hace a lgunos años se h a n organizado 
p a r a resolver sus problemas colectivos, la mayor parte de los cuales tie-
n e n que ver con las condiciones de pob reza en que se encuen t ran . La 
U n i ó n de Colonos de San Miguel Teotongo , la organización social que 
h a llevado a cabo lo anterior, ha desarrol lado sus capacidades organizativas 
y h a ap rend ido a mane ja r sus recursos en tanto organización. En inte-
racc ión con otras organizaciones, a lgunas gubernamenta les y otras no 
gubernamenta les , ha modi f icado el p a n o r a m a de la colonia, y objetiva-
m e n t e - e s decir, sin considerar las pe rcepc iones que tengan los protago-
nistas de esta experiencia- h a n desaf iado la política social del gobierno. 

b) Esquemas políticos 
La experiencia de San Miguel Teo tongo ha significado innovaciones en 
la f o r m a como se p roducen impactos en los niveles de bienestar en la 
población. Desde principios de esta década se ha diseñado e instrumen-
t a d o un c o n j u n t o d e act ividades al q u e se ha l l amado Proyecto de 
Autodesarrol lo Integral que implica u n a autogestión en el seno de las 
comunidades y que muchas veces se c rean conflictos estructurales por-
q u e por un lado en la comun idad se vive u n a estructura radial participa-
b a en la sociedad en general y en el g o b i e r n o prevalece u n a estructura 
piramidal de poder. Es así que la h e r r a m i e n t a de autor idad n o la poseen 
las organizaciones c iudadanas. N o existe "sustituto cercano" a ella, dado 
el carácter monopó l i co de la de ten tac ión del uso de la coerción, las co-
munidades n o han adqui r ido un e m p o d e r a m i e n t o ni ju r íd ico ni politi-
co. 

a) Desafíos: 
El núcleo de la política económica mexicana - u n o de los componentes 
indispensables para una estratégia de comba te a la pob reza - consiste en 
el uso de ins t rumentos del t ipo que influyen en un amplio rango de 
conducta o del t ipo que influyen en las situaciones y conductas relacio-
nadas con la pobreza. Así la política mone ta r i a cambiaría y cambiaría 
influyen en toda la población y afec tan un amplísimo rango de conduc-
tas de las personas: poseen máxima vinculatividad. Los instrumentos de 
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esas políticas se aplican ind is t in tamente para ajustes coyunturales y para 
el d e n o m i n a d o ajuste estructural . C o m o los pr imeros t ienen significati-
vos efectos recesivos (lo cual n o implica que el segundo no los tenga) , el 
crecimiento se det iene . Así ha ocu r r ido en los últ imos catorce años, en 
los que se ha vuelto impercep t ib le la diferencia en t re las dos modalida-
des de ajuste: el desempeño de la economía mexicana ha sido desvastador. 
El combate a la pobreza, al n o c o n t a r con su condición mín ima necesa-
ria, el crecimiento económico , n o p u e d e ser eficaz, aun c u a n d o el des-
e m p e ñ o del gob ie rno fuese e f ic ien te en el sent ido de soporte . 

O t ro de los desafíos ha sido el e n o r m e presupuesto discrecional que 
mane ja el gobierno. La máx ima vinculatividad de los ins t rumentos em-
pleados en estas políticas significa que se trata de u n a arma de dos filos 
para benef ic iar y pe r jud ica r a m p l i a m e n t e . La cuestión estratégica es 
maximizar lo p r imero y min imizar (o erradicar) lo segundo. 

En México no existen cond ic iones para garantizar la eficiencia de las 
decisiones de política e c o n ó m i c a p o r q u e n o están articuladas democrá-
t icamente. Incluso s u p o n i e n d o q u e los órganos de representación no 
careciesen de las graves fallas q u e los aquejan , en México son ajenos a 
múltiples decisiones de máxima vinculatividad, especialmente en mate-
ria de política mone ta r i a y cambiar ía ; no olvidar, además, que una par te 
de la política fiscal se "acuerda" en pactos corporativos. Tampoco existe 
m o d o de af i rmar que la imp lemen tac ión de tales decisiones responda a 
criterios de eficiencia. 

Los c o n s u m i d o r e s , i n e v i t a b l e m e n t e cautivos, d a d o en ca rác te r 
monopól ico del e laborador de polít icas y p roovedor de los servicios - e l 
gobierno-, en f ren tan dif icul tades e n o r m e s para articular sus demandas 
en fo rma distinta a las posibi l idades p o r los cuales los sistemas políticos y 
de políticas. Aun si se admitiese q u e en México se ejerce la democracia , 
tendrá que reconocerse que la ar t iculación de las demandas ciudadanas 
po r bienes públicos no ocur ren democrá t i camen te . 

El servicio de la d e u d a y la vulnerabi l idad de la economía mexicana, 
en con jun to crean condic iones e x t r e m a d a m e n t e difíciles para crecer. 
Pero lo mismo p u e d e decirse de l pa t rón de desarrollo gubernamenta l . 
En tanto permanezcan en estas condic iones , la pobreza no será eficaz-

m e n t e combatida. 

2. Específica modal idad de la organización 
Redes 
Unión de colonos 
Equipo pueblo 
NOVIB 

Redes. Una de las claves para la comprens ión de la potencial idad ence-
rrada en esta exper iencia se encuen t r a en la idea de las redes de políti-
cas. En principio, este concep to n o p re supone la ausencia de agencias 
públicas ni individuos per tenec ientes a ellas. El concepto de red hace 
h incapié en el mecanismo de coordinación que se p o n e e n j u e g o , las redes, 
de este modo , se d is tu inguen del mecan ismo de mercado y el de la jerar-
quía. 

El verdadero obje to de las redes es cómo operan . Entre los más im-
portantes (de los mecanismos involucrados) están la cooperación y la 
lealtad, a su vez, esto implica el más impor tan te a t r ibuto de la operación 
de las redes - l a formación y el sos tenimiento de la confianza den t ro y 
en t re las redes....Si el precio competi t ivo es el mecanismo central en la 
coordinación del mercado y las ó rdenes administrativas de la j e ra rqu ía , 
en tonces la confianza y la cooperac ión son lo que cen ta lmente articula a 
las redes. 

La especificidad de las redes de política estriba en que su referente es 
el e n t r a m a d o de relaciones que se articulan en torno a ciertos asuntos 
de política (redes po r tópicos o temas, a ciertos intereses regionalmente 
circunscritos (comunidades territoriales), a ciertas categorías organiza-
das para d e f e n d e r sus intereses gramiales (redes profesionales) , a cier-
tos niveles o ámbi tos de gobierno (redes in te rgubernamenta les ) o a cier-
tos intereses económocos que se ag rupan en torno a ciertas políticas 
(redes de p roduc tores ) . En el caso de esta comun idad en estudio, la 
articulación ocurre ent re tres organizaciones principales: 

La Unión de Colonos de San Miguel Teo tongo (UC): organización 
social "de base" que f u é creada desde el or igen mismo de la colonia, con 
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referencia a los p rob lemas jur íd icos q u e e n f r e n t a r o n p o r la legalidad de 
las tierars que ocuparon y también en re fe renc ia a las distintas batallas 
que han librado para dotar a la colonia de servicios u rbanos . 

Equipo pueblo: organización n o g u b e r n a m e n t a l q u e ha s ido funda-
menta l para promover la realización del p rop io proyecto. En u n a medi-
da muy importante , esta organización ha o c u p a d o u n o de los modos 
centrales que ha posiblitado este proyecto. 

NOVIB: organización n o g u b e r n a m e n t a l ho landesa que ha partici-
pado fundamen ta lmen te med ian te la apo tac ión de recursos financie-
ros, así como asesoría profesional . Las actividades de esta organización 
incluyen, además, la realización de c a m p a ñ a s en favor de diversos pro-
yectos y de estudios que apoyen la d i fus ión de conoc imien tos y experien-
cias. 

Estas tres organizaciones h a n c o n f i g u r a d o u n a red compleja . Su com-
plejidad radica en que los recursos q u e se h a n pues to en j u e g o en el 
proyecto son variados y no se asimilan con exact i tud a n i n g u n o de los 
modelos existentes. La ex t ruc tura d e esta red p e r m i t e p o r lo demás 
maximizar las capacidades de los i n s t rumen tos que t ienen a disposición. 
De no ser así, no hay duda de que el Proyecto de Autodesar ro l lo Integral 
tendría más dependencias no deseadas y, p r o b a b l e m e n t e ya habr ía sido 
absorbido por el ambiente . 

La expresión "red" es más que u n a m e t á f o r a p o r q u e p r e t e n d e p o n e r 
de relieve que en la estructura de las re lac iones en t r e los par t ic ipantes 
prevalece lo radial, la interacción y la i n t e r d e p e n d e n c i a , que l a j e r a r q u í a 
y el mercado son secundarios para c o m p r e n d e r las in ter re lac iones en t r e 
los actores. A ello contribuye que en su es t ruc tu ra n o está n i n g u n a agen-
cia gubernamenta l . En este esquema de red lo re levante es q u e está con-
tenida la posibilidad de multiplicarlas. 

3. Proyecto de Autodesarrollo Integral 

Es conocido ya el hecho que quienes impulsan en mayor m e d i d a las 
formas alternativas de desarrol lo son las muje res . En el p r o g r a m a del 

sexenio salmista se ideó y se puso en marcha el p r o g r a m a Mujeres en 
Solidaridad". El proceso p a u l a ü n o del Proyecto d e Autodesarro l o n c-
gral (PAI) requiere activismo, proyección e s t r a t e g i a , h a b a o s nuevos y 
quiza innovadores. Más aún se requiere el es tab lec imien to de redes de 
mujeres en todo el país para con fo rmar u n a resistencia 
tra los grupos estructurados de presión, los espee,alistas y la burocracia. 

Lo público del proyecto es que es u n a con t r ibuc ión a la instauración 
de esferas públicas alternativas, ámbitos de ref lexión pe r sona y colectiva 
y de deliberación en los que se posibil.ta y exige buscar definiciones 
alternativas de interés público en contextos l ingüísticos n o estatalmen e 
coe citivos. Lo público está en la capacidad pa ra p o n e r d e relieve que la 

•da política de la c iudad n o se acaba con lo q u e h a c e n los pohticos. Es 
muy importante di lucidar los objetivos que se g e n e r a n con este Upo de 

" T o e s posible pensar siquiera un proceso d e desarrol lo sin tomar en 
cuen ta / m i s m o t i empo el acceso a ciertos b i enes po r par te de una po-
blación: alimetación, vivienda, vestido, agua, sin los cuales n ingún ser 

h u m a n o podría sobrevivir. 
También son bás.cos para las personas o t ros bienes: educación, s e m -

cios de salud, aire limpio, pro tecc ión , segur idad en la vejez, en t re o t r o -
Se p u e d e n elaborar "canastas"de bienes que se de f inan como mínimos 
indispensables para el i nc remen to del b ienes tar de las personas. La cues-
tón central del proceso de desarrol lo es el de ident i f icar de que depen-
de que se asignen de mane ra satisfactoria aquellos b ienes señalados como 
vitales A pann de esa identif icación, inducir o p romover el desarrollo 
esu iba en la acción del iberada de garant izar la p roducc ión y distnbu-

ción de esos bienes. 

4. Programas 
a) Salud 
b) Pobreza 
c) Ecología 
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a) Salud 
En pr imer lugar este p rograma está o r i en tado a la provisión de ciertos 
bienes privados, tales como los servicios de atención médica y los servi-
cios de educación para la salud. La char la tener ía médica es un hecho 
cot idiano y para que tenga mejor cont ro l los pacientes se le otorga edu-
cación sobre la salud. 

En segundo lugar, u n a par te de los b ienes que genera el p rograma de 
salud son d i rec tamente públicos. Tal es el caso de todo aquello que tiene 
que ver con la salud preventiva: la provisión de información sobre ac-
ciones para evitar daños a la salud, así c o m o el con jun to de actividades 
de salud preventiva (basura, mane jo de agua, reforestación, vacunación 
y nut r ic ión) . 

En tercer t é rmino , el p rograma con t iene un componen t e estratégica-
men te o r i en tado a dotar lo de sustentabil idad. Tal es el caso de las accio-
nes dirigidas a garantizar la viabilidad financiera, median te la comercia-
lización de la herbolar ia , loa ja rd ines botánicos y el procesamiento de 
plantas herbolarias. 

F inalmente , el p r o g r a m a de l ibe radamen te se plantea for talecer el 
carácter comuni ta r io de muchas de las actividades que se encuen t ran en 
su origen. Este c o m p o n e n t e de or ien tac ión a lo comuni tar io puede re-
presentar u n a fo rma adicional de sustentabil idad de los proyectos. 

b) Pobreza 
Desde el p u n t o de vista de una organización c iudadana, lo integral del 
combate a la pobreza significa cosas distintas que para el gobierno.Para 
este es una integral idad ficticia; para la organización comunitar ia es una 
integralidad posible. Su posibilidad radica en disputar ser iamente la con-
secución de un ambien t e favorable. 

Como se trata de una estrategia desarrollada por una organización so-
cial comunitaria para combatir los efectos d e la pobreza (y en algunos casos 
para remover sus causas, aunque a escala reducida), el carácter integral del 
Plan de Desarrollo depende fundamenta lmente de factores ambientales, 
esto es, de si existen o no procesos hosúles o favorables a la consecución de 
los objetivos del proyecto y a la ampliación de sus impactos. 

Los factores ambientales o externos a la c o m u n i d a d como son: el 
impacto del me rcado en la vida económica del pais y de la localidad, la 
inflación, el desempleo y sobre todo las acciones del gobierno, especial-
men te en mater ia de política social, son impor tan tes en el combate a la 
pobreza, especialmente si se han er radicado o minimizado las variables. 
Los factores in ternos son las acciones de los individuos, el nivel educati-
vo y el t ipo de cul tura unbana , subu rbana o rural , y de sus propias capa-
cidades, de su creatividad, del mane jo d e un sistema de valores para pa-
sar de las estrategias de exploración a las de desarrollo. El me jo r macro-
ambiente , si no coincide con eficacia, con la visión estratégica y capaci-
dad de reproducct ibi l idad al inter ior de la comun idad n o se crea u n a 
simbiosis en t re ambos ambientes . 

¿Cómo p u e d e favorecerse este tipo de relaciones?. El ambien te pue-
de ir de u n compor t amien to hostil a u n o favorable p o r q u e se incluyan 
estrategias de coord inac ión y apoyo al proyecto po r parte del gobierno. 
La reproduct ib i l idad en el seno de la comun idad p u e d e ir de la "baja" a 
la "alta", a u n q u e no se p reocupen por realizar mediciones precisas de 
ello: bastará, para los presentes propósitos, con hace r señalamientos que 
no sean contraintuitivos. Se debe pref igurar un escenerio de consensos 
en la apropiac ión externa del proyecto, s iempre que se cumplan niveles 
razonables de un ambien te favorable, es decir se t rabaja con supuestos. 

Las variables a considerar son: 
a) Viabilidad financiera estratégica. Es este rubro se encuen t r an las ma-

yores dificultades. Los p rogramas de salud y al imentación poseen repro-
ductibil idad si sólo se p u e d e n consolidar las estrategias de financiamien-
to generadas po r las propias actividades del proyecto. C o m o en el caso 
del proyecto "emprendedores" , este n o ha logrado éxito p o r falta de 
recursos, la posibilidad de t rabajar con la propues ta gubernamenta l de 
las micro empresas no es todavía un hecho . 

b) Conservación de los valores comunitarios. Ya sea que exista un sostén 
excesivo en el t rabajo comuni ta r io o no, el caso es que sin él n inguno de 
los proyectos func ionar ía a largo plazo. Un p rob lema estratégico para la 
reproduct ibi l idad del proyecto es que existan los macanismos para la 
reproducción de dichos valores en las fu turas generaciones , es decir las 
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condic iones socioculturales de su sistema de valores. 
c) Consolidación estratégica de la propia organización. Q u e la comun idad 

pueda sortear los problemas derivados del ambien te y de su propia evo-
lución por la capacidad de gene ra r nuevos aprendizajes. 

Id programa de alimentación se logra po r el establecimiento de cinco 
cocinas cuyas instalaciones son p rop iedad del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que es una agencia gubernamenta l . En estas cocinas se 
suminis t ran d iar iamente desayunos y comidas a quienes los solicitan, y 
las mu je re s de la comunidad part icipan en la distribución, ya que es un 
logro de años de lucha y organización . En San Miguel Teotongo signifi-
có la recepción de al imentos a un bajo costo po r los precios subsidiados, 
de 2500 desayunos infantiles, 1500 litros de leche por día para las fami-
lias con hijos m e n o r e s de doce años, la instalación de t iendas de abasto, 
asi c o m o la instalación y el equ ipamien to de las primeras cocinas d e la 
C O N A S U P O (otra organización gube rnamen ta l ) . 

c) Ecología 
A pesar d e que el t ema ambiental pene t r a en la Unión de Colonos a 
part i r de exper iencias propias de organización en enf ren tamien tos con 
g rupos de c h o q u e d e p e n d í entes de la autor idad o del part ido oficial, 
p o r q u e se hab ían invadido áreas verdes de la colonia, es impor tan te se-
ñalar que la p ropia historia de la comun idad está construida con el refe-
rente p e r m a n e n t e d e su medio ambien te y su espacio físico. 

Las cuest iones d e vivienda, estatuto ju r íd i co de la tierra en que está 
ubicada la colonia y la definición de espacios comunes fo rman parte de 
que los hab i tan tes t ienen en m e n t e c o m o motivo fundamen ta l de sus 
luchas. Con este re fe ren te , en agosto de 1992 se firmó un convenio con 
el D e p a r t a m e n t o del Distrito Federal que establecía el respeto a las áreas 
verdes y la ap robac ión del p lano de equ ipamien to u rbano propues to 
por los colonos . La incorporación de este tema medioambiental en el 
proyecto resulta evidente. 

Conclusiones: 
1. La experiencia protagonizada en San Miguel Teotongo por la organi-

zación de la comun idad se caracteriza po r la innovación en la fo rma 
de generar efectos sociales positivos y po r su peculiar relación con las 
autoridades. 

2. Representa esta exper iencia características de cómo p u e d e n modifi-
carse los hábitos en que se encuen t ra en redada la gestión pública 
mexicana, n o sólo local, sino incluso nacional. Así como se modifica 
la actitud de dependenc ia de los c iudadanos, ya que estos llegan a ser 
creadores de su propia autoorganización. 

3. Ante estas circunstancias se han logrado ob tene r respuestas a las de-
mandas de c iudadanos organizados sin involucrarse en dependen-
cias clientelares de los part idos políticos y exige p e r m a n e n t e m e n t e 
buscar una nueva respuesta con jun ta al riesgo del agotamiento de las 
organizaciones civiles si no enca rnan en una comun idad que facilite 
los proyectos a cor to y largo plazo. 

4. Es muy impor tan te señalar el éxito de las redes que apoyen este tipo 
de desarrollo comuni tar io , po rque el espacio público se convierte en 
un ámbito de disputa cuali tativamente diferente: se amplía el c a m p o 
de lo posible y se redef ine el de lo necesario. 

Ejercicio y práctica comunitaria: Los part icipantes al curso deberán presen-
tar un proyecto de desarrol lo comuni tar io , aba rcando los di ferentes te-
mas del programa así como, hacer un análisis de las posibilidades y difi-
cultades para i m p l e m e n t a r las exper iencias de las dos comun idades 
ejemplificadas. 
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L a Nueva Comunidad es una comunidad creativa, una ONG de desarrollo, es el 
denominado "sector emergente" en el cual los ciudadanos deben ser un camino seguro 
político, no para políticas sociales de ajuste del gobierno, sino para los arquitectos y 
beneficiarios de sus propios programas. Existe la disyuntiva, de que éstas sociedades 
civiles se convertirán en meros sustitutos de un Estado reducido que terminarían por 
autobloquearse o en defensores de políticas más responsables. 

Tenemos en el momento la alternativa de que el alivio a la pobreza se reduzca 
simplemente al expandir el poder adquisitivo del consumidor o debemos esperar a que 
haya cambios en la distribución del poder social. En el vocabulario del pensamiento 
social cristiano, ¿es la meta tener o ser más?. 

Hay puentes que vinculan al Estado, al mercado y al ciudadano, indicando nuevos 
caminos para políticas sociales más eficaces y a la medida. Este cuaderno de trabajo, 
cooperación colectiva en talleres es una valiosa propuesta para la creación de Nuevas 
Comunidades. 


