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EPISTEMOLOGIA 
 

Silvia Irene Anzorandía 
 
Una mirada sobre el mundo que vivimos permite advertir que hay un especial 

interés en la investigación científica y en los científicos, las prácticas científicas 
producen resultados que impactan en la sociedad. 

En este trabajo, se propone hacer una introducción  en torno a la reflexión de cómo 
se cree que debe hacerse ciencia desde el punto de vista de dos filósofos de la ciencia  
Rolando García y Edgar Morin, pensadores que representan  dos posiciones opuestas en 
su manera  de tratar la complejidad de los fenómenos 

Sin embargo, no es una tarea simple ofrecer una caracterización completa en la que 
se abarque los distintos aspectos que están involucrados en el pensamiento de estos 
autores, por ello se reducirá el campo a tratar de explicitar a qué se hace referencia con 
el término complejidad y cuáles son sus propuestas metodológicas. 

En primer lugar, pasaremos a ver el significado que le atribuyen al término 
complejidad, debido a que encontramos distintos significados de este término en las 
diversas posiciones sostenida por investigadores de la ciencia. 

 En el texto de Rolando García, complejidad, está asociada a la imposibilidad de 
considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir de una 
disciplina específica, la complejidad está en la relación entre el objeto de estudio y las 
disciplinas que realizan los estudios y  que  da  la concepción de sistemas complejos que 
desarrolla este autor, Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa 
realidad, conceptualizada como una totalidad organizada…, en la cual  los elementos 
no son “separables” y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente.(1) 

 Rechaza  que la palabra complejidad signifique “compuesto de elementos 
heterogéneos”, que le asigna E. Morin. 

 

Edgar Morin, coincide en la imposibilidad de considerar un fenómeno a partir de de 
una visión unidimensional, se diferencia de García, porque destaca que la complejidad 
emerge como obscurecimiento, desorden, incertidumbre, anomia, es en la unidad 
compleja donde se pierden las distinciones y claridades en las identidades y 
causalidades. 

Junto a Ciurana y Motta, (2002) vuelve a destacar que la complejidad es un  tejido 
de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presentan la paradoja 
de lo uno y lo múltiple. 

 

R. G. discrepa en la caracterización de obscurecimiento, desorden, incertidumbre, en 
la articulación de las disciplinas e  ilustra el carácter falible  de esta postura, en el  auge 
de las neurociencias, que es un ejemplo de las ciencias actuales  en donde se articularon 
la biología, física y química, a través de la interacción entre procesos biofísicos y 
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procesos químicos, integrados en un mecanismo biológico y  se explicó la apertura o 
cierre de los canales neuronales, ante lo cual da como argumento suficiente que 
demuestra el error de la propuesta de Morin, al presentar  una constatación empírica y 
que se muestra con claridad.  

 García,  presenta una  postura empírica,  considera que  ninguna explicación  sobre 
el comportamiento de un sistema será aceptada si las constataciones empíricas las 
refutan,  las observaciones y los hechos deben concordar con las afirmaciones de la 
interpretación propuesta. 

 Para abordar el estudio  de un trozo de la realidad, supone concebir el objeto de 
estudio como un sistema complejo, y la metodología de estudio propuesto es un trabajo 
interdisciplinario, realizado por especialistas en un marco conceptual que fundamenta, 
sobre bases epistemológicas. 

 
Una respuesta hipotética que podría dar E. Morin, es que en la visión clásica, 

cuando aparecía una contradicción era señal de error, pero, que en la visión compleja, 
cuando se llega por vías empírico racionales a contradicciones, no significa un error, 
sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad, ya que la conciencia de la 
complejidad nos hace comprender que no podremos escapar de la incertidumbre y que 
jamás podremos tener un saber total, expresa  estamos condenados al pensamiento 
incierto ,a un pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene 
ningún fundamento absoluto de certidumbre.(2)  

.
Morin, ya en su obra que data del año 1951 plantea que para abordar un tema, la 

articulación de nociones provenientes de disciplinas diversas permite establecer puentes 
entre lo humano a nivel biofísico con los niveles antropo sociales y psico mitológicos, la 
complejidad está en una realidad antropo social, que está en una microdimensión (el ser 
individual) y en una macrodimensión (el conjunto planetario de la Humanidad)  e invita 
a reflexionar sobre las doctrinas que subyacen y manipulan y controlan la cientificidad, 
lo que produce oscurantismo y que está en la metodología dominante, la dirección ética 
está presente en la obra de este autor. 

En  la complejidad  del seno de los sistemas organizados está la incertidumbre, tiene 
que ver  con sistemas semi aleatorios cuyo orden es inseparable de los azares que 
incluye, se encuentra así, la complejidad ligada a una cierta mezcla de orden y desorden. 

Todas las incertidumbres deben confrontarse, corregirse, las unas a las otras, Inter. – 
dialogar. 

 Propone revertir las perspectivas epistemológicas del sujeto, es decir, lo que se 
consideraba científico, que consistía en eliminar la imprecisión, la ambigüedad, es 
aceptar una cierta imprecisión y una imprecisión cierta, no solamente de los fenómenos 
sino también en los conceptos. 

 
García plantea el estudio de una problemática concebida como sistema complejo;  

hay que partir de que conocer significa establecer relaciones en una  materia que 
proviene de la experiencia, pero, cuya organización depende de un sujeto cognoscente, 
cuando el  investigador trata un problema, pone en juego un conjunto de teorías,  que 
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constituyen un corpus de conocimientos, un marco epistémico, entendido como el 
conjunto de preguntas o interrogantes que se plantea ante una realidad que se estudia, 
una peculiaridad, es que los implicados en el estudio interdisciplinario deben ser 
especialistas y compartir una concepción de la relación ciencia sociedad 

 Cuando se realiza una investigación, el investigador registra hechos que son 
observables interpretados, los observables son registros perceptivos, datos de la 
experiencia que son procesados para llegar a una teoría explicativa, sus registros 
corresponderán a sus esquemas interpretativos. 

 La organización de dicho material se realiza a partir de inferencias con las cuales 
se vinculan los procesos que concurren al tipo de actividades que caracterizan el 
funcionamiento del sistema (3) 

 
Morin, el problema del error,  el espíritu humano a través de del sistema 

neurocerebral capta estímulos que son transformados en  mensajes a través de redes 
nerviosas y es el espíritu cerebro el que produce representaciones, nociones, ideas, por 
las que percibe y concibe el mundo real, las ideas son traducciones, construcciones que 
han tomado forma de mitologías, de religiones, de ideologías y teorías, susceptibles por 
lo tanto de error,  cualquiera que se crea poseedor de la verdad tomará como mentira o 
error todo lo que  contradiga su verdad. 

 El problema del error transforma el problema de la verdad, el camino de la verdad 
es una búsqueda sin fin. 

 

En la base epistemológica de sistema complejo, está presente la psicología 
genética de Piaget,. quien demostró empíricamente, que no hay observables puros, 
suponen un previa construcción de relaciones  por parte del sujeto, está la percepción de 
los objetos distribuidos en el espacio y en el tiempo que no son innatos, el espacio y el 
tiempo dentro de los cuales ubicamos los objetos requieren un largo proceso de 
elaboración; asimismo, no son las relaciones temporo espaciales, el único sistema de 
relaciones , hay mucha experiencia acumulada y estas experiencias se organizan de 
acuerdo a ciertas estructuras conceptuales. 

 Un aporte importante, de Piaget, en el contexto de los problemas que se presentan 
en las interrelaciones entre las grandes disciplinas,  es la concepción de lo que llama “el 
sistema de las ciencias”, acepta una agrupación de las ciencias en cuatro grandes 
conjuntos (ciencias lógica matemáticas, ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias 
psico sociológicas), recordemos en este momento que la propuesta de García  la 
investigación  del sistema se realiza  por un equipo multi disciplinario, con una 
metodología que debe lograr una integración Inter. Disciplinaria, de allí que la teoría de 
Piaget, es uno de los fundamentos epistemológicos. 
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Morin,  realiza una crítica a Piaget, considera que lo que busca es acomodar la 
organización viviente  

( reducida a  la regulación ) a la formalización lógica matemática ya constituidas, 
que si bien nuestro aparato lógico matemático se”adapta” a ciertos aspectos de la 
realidad fenoménica, no se adapta a los aspectos complejos, por lo que considera que 
debe desarrollarse y superarse en dirección a la complejidad, de la complejidad hacia 
aún más complejidad. 

 
Siguiendo con este autor, si nos remontamos de complejidad en complejidad, a 

partir de un sistema auto eco organizador, se llega a un sujeto reflexivo  que somos 
nosotros mismos que tratamos de pensar la relación sujeto objeto, e inversamente, si 
partimos de ese sujeto reflexivo para encontrar su fundamento, encontramos nuestra 
sociedad, la historia de esa sociedad en la evolución de la humanidad, el hombre como 
auto eco organizador. 

 Los instrumentos que nos van a permitir conocer  son de naturaleza racional,  por 
lo que plantea este autor, una auto crítica compleja de la noción de razón. 

 La razón tiene un aspecto lógico, y corresponde a una voluntad de tener una visión 
de los fenómenos, de las cosas y del universo en forma coherente, por ello distingue 
racionalidad de racionalización, debido a que estamos en una tensión  constante, no hay 
fronteras y podemos pasar de una racionalidad a la racionalización.. 

 A la racionalidad la presenta como el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, 
que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo 
real, cuando ese mundo  no está de acuerdo con nuestro sistema lógico, la racionalidad, 
de algún modo, no tiene la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un 
sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que se le resiste, de allí 
que uno de los principios  que ayudan a pensar la complejidad es el dialógico. 

 La racionalización es una patología,  puesto que se caracteriza por pretender 
encerrar la realidad dentro de un sistema coherente y todo lo que contradice, es  puesto 
al margen, descartado, visto como ilusión o apariencia. 

 La razón es el único instrumento fiable de conocimiento a condición de ser 
además de crítico, autocrítico. 

 

Morin, E, Ciurana E., Motta, Raúl, presentan  principios metodológicos que 
configuran una guía para un pensar complejo: 

 
• Principio  sistémico u organizacional: Permite relacionar el conocimiento de 

las partes con el conocimiento del todo y viceversa. Desde un punto de vista sistémico 
organizacional, el todo es más que la suma de las partes. Ese ´ más que´ son los 
fenómenos cualitativamente nuevos a los que denominamos ´emergencias´. Éstas son 
efectos organizacionales, son productos de la disposición de las partes en el seno de la 
unidad sistémica.  Por otra parte si el todo es más que la suma de las partes, también el 
todo es ´menos´ que la suma de las partes. Ese ´ menos´ son las cualidades que quedan 
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restringidas e inhibidas por efecto de la retroacción organizacional del todo sobre las 
partes. 

García, también tiene en cuenta la importancia del conocimiento de las 
interacciones entre el todo y las partes,  aclarando, que es entre el funcionamiento del 
sistema y las funciones de sus subsistemas, es una herramienta de diagnóstico,  a ser 
considerado en los análisis de las posibles acciones para mantener, restaurar o modificar 
el sistema, el funcionamiento de un sistema está determinado por actividades que 
interactúan con otros sistemas y subsistemas. Es importante ver el funcionamiento del 
sistema complejo como totalidad organizada  

 
Ambos, tiene en cuenta el todo y las partes, desde distintos enfoques y propuestas. 
 
• Principio hologramático,  al igual que un holograma cada parte  contiene la 

totalidad de la información del objeto representado, en toda organización compleja no 
sólo la parte está en el todo, sino también el todo está en la parte. Cada uno de 
nosotros, como individuos, llevamos la presencia de la sociedad, la cultura. En las 
sociedades complejas que comportan pluralismos y antagonismos sociales políticos y 
culturales, provocan conflictos internos, de este modo lo que está presente en el espíritu 
individual, es también el todo como complejidad. 

 

• Principio de retroactividad. Presenta el concepto de bucle retroactivo, frente al 
principio lineal causa- efecto, se sitúa en otro nivel. No sólo la causa actúa sobre el 
efecto sino que el efecto retroactúa  informacionalmente sobre la causa permitiendo  la 
autonomía  organizacional del sistema. 

 
• Principio de recursividad: Un proceso recursivo es aquel cuyos productos son 

necesarios para la propia producción del proceso. Es una dinámica auto – productiva y 
auto- organizacional. Es un proceso en el cual los efectos o productos al mismo tiempo 
son causantes y productores del proceso mismo, y en el que los estados finales son 
necesario para la generación de los estados iniciales. 

 
• Principio de autonomía / dependencia:  Introduce la idea de auto-eco- 

organizacional. Toda organización necesita para mantener su autonomía de la  
apertura  al ecosistema del que se nutre y al que transforma. Son múltiples 
dependencias las que nos permiten construir nuestra organización autónoma. 

 
• Principio dialógico  este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental 

lógicas que se complementan y se excluyen. El principio dialógico puede ser definido 
como la asociación compleja complementaria /concurrente/antagonista de instancias 
necesaria para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno 
organizado. 
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• Principio de  reintroducción del cognoscente en todo conocimiento Reintroduce 
el papel del sujeto observador/computador/conceptuador/estratega en todo 
conocimiento. El sujeto construye la realidad por medio de principios antes 
mencionados. 

 
Rolando García también, presenta principios generales, los cuales están sostenidos  

por  la teoría epistemológica de Piaget. 
 

Principio de organización  
a. estratificación Los factores que directa o indirectamente determinan el 

funcionamiento de un sistema complejo pueden ser distribuidos en niveles 
estructuralmente diferenciados, con sus dinámicas propia, las interacciones entre 
niveles son tales que cada nivel condiciona las dinámicas de los niveles adyacentes 

b. Articulación interna. El estudio de un sistema complejo comienza con una 
situación particular o un conjunto de fenómenos que tienen lugar en un cierto nivel de 
organización (nivel base) los factores que actúan en dicho nivel corresponden a cierto 
tipo de procesos y a ciertas escalas de fenómenos agrupables en subsistemas 
constituidos por elementos entre los cuales hay un mayor grado de interconexión. Estos 
subsistemas funcionan como subtotalidades, las cuales están articuladas por relaciones 
que constituyen la estructura de ese nivel particular del sistema. 

c. Condiciones de contorno Las interacciones entre niveles tiene lugar por medio 
de distintos tipos de influencias, a los que denomina flujos. Al conjunto de tales 
interacciones que ejercen influencia sobre un nivel dado son las condiciones de entorno  
o condiciones límite de dicho nivel. 

 
Principio de evolución 

 Los sistemas complejos sufren transformaciones en su desarrollo temporal, esta 
evolución peculiar  de los sistemas abiertos  tienen lugar tanto por procesos que 
modifican el sistema en forma gradual y continua como de una serie de desequilibrios y 
reequilibraciones que conducen a sucesivas reorganizaciones. 

 Después de cada reorganización, el sistema puede permanecer con una 
estructura en relativo equilibrio dinámico con fluctuaciones, hasta que una 
perturbación, que exceda dichos límites, desencadene un nuevo desequilibrio. 

 

(1) GARCIA Rolando SISTEMAS COMPLEJOS Conceptos método y 
fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria.Ed. Gedisa,  21pp 

(2) MORIN Edgar Introducción al pensamiento complejo ed. Gedisa 100 pp 
(3) GARCIA Rolando SISTEMAS COMPLEJOS Conceptos método y 

fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria Ed. Gedisa 182pp 
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El conocimiento de una realidad  compleja, no se da en forma arbitraria, se da de un 
modo histórico, a lo largo del tiempo. Lo que se agrega hoy, es un redescubrir algo que 
se conoció en el pasado y se habría desechado, este agregado que es la búsqueda de un 
método que permita tratar la complejidad, suele aparecer como efecto de un conflicto 
epistemológico y de una ruptura con las formas de conocimiento anteriores, el 
fenómeno humano es de tal magnitud que ninguna ciencia  parcial puede dar cuenta de 
él. 

 Se presentaron en forma breve las posturas de dos filósofos contemporáneos, 
Edgar Morin y Rolando García, ambos con posturas diferentes. 

 Critica, García, desde una propuesta metodológica basada en un análisis sistémico 
que propone una investigación derivada de la teoría de los sistemas complejos y de un 
marco conceptual con fundamentos epistemológicos,  que la propuesta  de Edgar Morin, 
no ofrece una formulación  que permita conducir a una metodología de trabajo aplicable 
a situaciones concretas. 

 En la lectura de las bibliografías de Morin, se observa que el camino propuesto por 
este autor de ir de complejidad en complejidad, en un camino de incertidumbre, en la 
búsqueda sin fin de una verdad, no brinda lo que se espera  en este momento de la 
ciencia, que es una  respuesta a una situación  concreta, en un mundo de constante 
cambio, en el que hay una saturación de información, y  de esa manera brindar una 
mejor calidad de vida. 

 El aporte de Morin, que considero valioso, es que si bien no se llega a una 
respuesta,  permite la reflexión de la situación actual con una direccionalidad  ética de 
compromiso, puede no ser aplicable a la neurociencia, pero, si  a otras ciencias. 

 
.
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